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1.1. Componentes del Departamento. 
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1.2. Niveles educativos/áreas/ámbitos que imparte cada profesor/a. 

 

CURSO MATERIA PROFESOR 

2º Bach. Geografía 
 

D. Francisco Javier López Perea ESPA 
 
PAGS 

ASO II 
 
Geografía 

1º Bach. Historia del Mundo Contemporáneo 

D. Emilio Luis Lara López 
1º Bach Patrimonio Cultural de Andalucía 

PLB20 
 
PLB20 

Historia 
 
Geografía 

 
2º Bach 
 
PAU 
 
PAU 
 
 
ESPA I 

 
Historia de España 
 

 Geografía  
 
Historia General y del Arte 
 
Ámbito Ciencias Sociales 
  
 

 
D. Antonio Verdasco Martín 

 
 

2ºBach 
 
 
ESPA II 
 
ESPA I 
 
 

Historia del Arte 
 
 
Ámbito Ciencias Sociales 
 
Ámbito Ciencias Sociales 
Geografía 
 

D. Gerardo López Vázquez 

ESPA I 
1º Bach. 
 
1º Bach. 
2ºBach 

Ámbito Ciencias Sociales 
Patrimonio Cultural y Artístico de 
Andalucía 
Historia del Mundo Contemporáneo 
Historia de España 
 

Dª. Diana Castillo 



 
 
Normativa de referencia 
 
Orden de 30 de mayo de 2023, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 
la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y a las 
diferencias individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las diferentes 
etapas educativas. 
  
ORDEN de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
a la etapa de Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 
tránsito entre distintas etapas educativas (BOJA Extraordinario nº 7, 18-01-2021). 
Anexo I Horarios. Anexo II Materias Troncales. Anexo III Materias específicas. Anexo 
IV Materias de Libre Configuración. Anexo V y VI Documentos de evaluación.  

 

- Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE 03-01-2015).  

 

- Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria y el bachillerato (BOE 29-01-2015).  

 

- DECRETO 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el 
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Texto 
consolidado, 17-11-2020). 

  

- DECRETO 183/2020, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 
110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el Decreto 301/2009, de 14 
de julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, 
a excepción de los universitarios (BOJA 16-11-2020).  
 
- ORDEN PCM/362/2020, de 22 de abril, por la que se modifica la Orden 
PCM/139/2020, de 17 de febrero, por la que se determinan las características, el 
diseño y el contenido de la evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad, 
y las fechas máximas de realización y de resolución de los procedimientos de revisión 
de las calificaciones obtenidas en el curso 2019-2020 (BOE 23-04-2020).  

 

- CIRCULAR de 17 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Ordenación y 
Evaluación Educativa, sobre las medidas de apoyo y conciliación de estudios con la 
práctica deportiva.  

 

- ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente 
al Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 

ESPA II 
2º Bach. 
2º Bach. 
PAU25 
PAU25 

Ámbito Ciencias Sociales 
Historia del Arte 
Geografía 
Historia General y del Arte 
Geografía 

Dª. Ana Garzón Rus 



aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado (Texto consolidado, 13-02-2019).  

 

- CORRECCIÓN de errores del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el 
que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato (BOE 13-02-2017).  

 

- Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 
relativa a medidas de flexibilización curricular y organizativa para el curso escolar 
2020/2021.  
 
 

 



 
 
 
 
1.3. Organización y objetivos 
 
 
 Este Departamento Didáctico sigue las directrices marcadas según la Orden de 
28 de diciembre de 2017, que establece la ordenación y currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria para adultos en Andalucía y la Orden de 25 de enero de 2018, 
que establece la ordenación y currículo del Bachillerato para personas adultas en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Asimismo, el Departamento incorpora las 
directrices incluidas en la Orden de 30 de mayo de 2023 por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención 
a la diversidad y a las diferencias individuales, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 
tránsito entre las diferentes etapas educativas. 
 
 Respecto a la gestión y desarrollo de la actividad departamental, el Jefe del 
departamento convocará al menos una reunión mensual, y en su caso, alguna más 
siempre que las necesidades del centro o un aspecto puntual así lo requieran. 
 
 El profesorado que compone el Departamento de Geografía e Historia 
comparte una visión común del proceso de enseñanza-aprendizaje que va más allá de 
la transmisión de una serie de conocimientos, siendo su principal objetivo impulsar la 
formación integral del alumnado, tanto intelectual como afectiva y social, adaptada a 
las necesidades y demandas de la sociedad actual. Somos conscientes de que los 
alumnos del IPEP son singulares, ya que muchos están trabajando, tienen cargas 
familiares o no trabajan pero quieren retomar los estudios, y lo que los singulariza a 
todos es su interés por formarse académicamente, recibiendo además unos aportes 
de autoestima que, en esta segunda oportunidad académica que les ha dado la vida, 
resulta de enorme importancia para su crecimiento personal y su capacitación para 
conseguir mejores empleos. Pretendemos, consiguientemente, proporcionar al 
alumnado los conocimientos e instrumentos necesarios para comprender la sociedad 
actual, mediante el estudio del pasado histórico y del medio geográfico, así como 
fomentar una actitud tolerante y un juicio crítico. En líneas generales, nuestras 
programaciones se orientan a proporcionar a los alumnos la posibilidad de analizar la 
evolución de las diferentes sociedades históricas, de comprender la interacción de los 
agentes humanos y de incentivar el interés por la riqueza del patrimonio natural y 
cultural. También es nuestro objetivo fomentar en el alumnado actitudes democráticas, 
así como el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 
mediante la puesta en valor del rigor científico y de aquellas habilidades que 
promuevan un espíritu de trabajo cooperativo. Por otra parte, consideramos que es 
necesario favorecer hábitos de lectura y una correcta expresión escrita u oral en el 
alumnado. De igual modo, es objetivo del Departamento que los alumnos alcancen 
una progresiva autonomía en el proceso de aprendizaje, que les ayude a la formación 
de un pensamiento formal y les capacite para una adecuada inserción laboral y social 
como ciudadanos de una sociedad democrática, plural y moderna, que es lo que 
demandan Jaén, Andalucía y España en su conjunto, sin menoscabo de que nuestro 
alumnado egresado pueda conseguir empleos cualificados en el extranjero. 
Para ello, es fundamental partir del conocimiento de las características del contexto y 
de nuestro alumnado contempladas en el Proyecto Educativo del Centro, porque 
sabemos que tanto el proceso de enseñanza como el de aprendizaje se basan en la 
interacción producida entre el alumno y su medio. En nuestra práctica docente nos 



encontramos a diario con situaciones diversas en función de las capacidades, los 
intereses, las motivaciones, el contexto familiar y la procedencia geográfica de los 
alumnos, así como la inserción laboral de buena parte de nuestros alumnos y sus 
responsabilidades familiares, algo que los hace muy responsables en sus estudios. 
Consideramos que es fundamental realizar un seguimiento adecuado del desarrollo de 
las respectivas programaciones y aplicar las medidas que sean oportunas para 
alcanzar los objetivos propuestos.  
Los objetivos generales en los que se basa los procesos de enseñanza-aprendizaje 
del alumnado desarrollados por los profesores del Departamento están redactados en 
términos de capacidades y han de entenderse como metas que guían dichos 
procesos. Además, son las intenciones que orientan el diseño y la realización de las 
actividades necesarias para la consecución de las grandes finalidades educativas. 
Esto es, promover el desarrollo integral del individuo y facilitar la construcción de una 
sociedad más justa, solidaria y capacitada para las necesidades del mundo tecnificado 
que nos ha tocado vivir, en el que las Humanidades son cruciales para la formación 
integral de la persona y para favorecer su espíritu crítico ciudadano. Organizados por 
etapas, estos objetivos generales son los expuestos a continuación. 
 
Objetivos generales de la Educación Secundaria de las Personas Adultas (ESPA)  
 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el 
respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 
personas y grupos, ejer-citarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la 
igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes 
de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en 
equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 
aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer.  
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus rela-ciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de 
cualquier tipo, los com-portamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, 
con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en 
el campo de las tec-nologías, especialmente las de la información y la comunicación.  
 
f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, 
planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
española, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el 
estudio de la literatura.  



 

i)Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 
apropiada.  
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferen-cias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 
educación física y la prác-tica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacio-nados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísti-
cas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

Objetivos generales del Bachillerato:  
 
El Departamento imparte las materias de Historia del Mundo contemporáneo, 
Patrimonio Cultural y Artístico de Andalucía, Historia de España, Geografía de España 
e Historia del Arte. Según los objetivos generales del Bachillerato, este nivel se 
caracteriza por los siguientes aspectos:  
 
- Formación general: el Bachillerato ha de favorecer una mayor madurez personal en 
quienes lo cursan, en su capacidad general y también en las capacidades específicas 
que se corresponden con los ámbitos de cada modalidad.  
 
-Orientación: ha de contribuir a perfilar y desarrollar proyectos formativos en los 
alumnos, que se concretarán en posteriores estudios y en la vida activa.  
 
-Objetivo propedéutico o preparatorio: ha de asegurar las bases para los estudios 
superiores, tanto universitarios como de formación profesional y personal.  
 
Consiguientemente, el Bachillerato contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan:  
 

a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir una 

conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 

española así como por los derechos humanos, que fomente la 

corresponsabilidad en la construcción de una sociedad justa y equitativa. 

b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 

responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 

pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales. 

c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 

mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades y discriminaciones 

existentes, y en particular la violencia contra la mujer e impulsar la igualdad 

real y la no discriminación de las personas por cualquier condición o 

circunstancia personal o social, con atención especial a las personas con 

discapacidad.  



d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 

necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 

desarrollo personal.  

e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua española. 

f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras. 

g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 

antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 

forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.  

i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 

dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.  

j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investigación 

y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contribución 

de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como 

afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.  

k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 

iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.  

l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, como 

fuentes de formación y enriquecimiento cultural.  

m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social.  

n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial. 
 
Competencias básicas 
 
Competencias básicas. La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 
quese modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo establece las siguientes 
competencias básicas que la materia de Geografía e Historia contribuye a 
alcanzar:  
En comunicación lingüística: consiste en identificar, comprender y expresar 
ideas, opiniones y sentimientos, tanto oralmente como por escrito, a través de 
soportes audiovisuales y multimodales en diferentes contextos y con distintos 
fines.  
1.Plurilingüe: se trata de manejar diversas lenguas correcta y eficientemente 
para el aprendizaje y la comunicación.  
2.Matemática y en ciencia y tecnología (STEM): hace referencia a comprender 
y transformar el entorno de un modo comprometido, responsable y sostenible 
usando el método científico, el pensamiento matemático, la tecnología y las 
técnicas de la ingeniería.  
3.Digital: radica en hacer un uso seguro y responsable de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, tanto en el ámbito educativo 
como en el laboral y social. 
 4.Personal, social y de aprender a aprender: de las competencias clave de la 
LOMLOE es la relacionada con reflexionar sobre uno mismo, cooperar e 
interactuar con la gente de nuestro alrededor y favorecer la capacidad de 
aprendizaje y crecimiento personal a lo largo de la vida.  
5.Ciudadana: se refiere a participar de un modo activo, responsable y cívico en 
el desarrollo de la sociedad, además de fomentar una ciudadanía mundial y 
adquirir un compromiso con la sostenibilidad.  



6.Emprendedora: es la capacidad de identificar las oportunidades y utilizar los 
conocimientos adquiridos anteriormente para idear procesos que contribuyan a 
alcanzar unos objetivos prestablecidos o aportar valor añadido a algo. Tener 
creatividad e iniciativa. Pasar de las ideas a la acción.  
7.Conciencia y expresión culturales: se fundamenta en tener una actitud crítica, 
positiva, respetuosa y abierta al diálogo ante las diferentes manifestaciones 
culturales y artísticas que existen. 
 
Recursos didácticos 
 

a) Consideraciones preliminares: estrategias metodológicas 

En el marco normativo de referencia se reconoce que nuestra área cuenta con 
amplias posibilidades metodológicas para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje 
dinámico, integral, inclusivo y efectivo. Por ello, es preciso que el docente disponga de 
una planificación adecuada que contemple las diferentes estrategias metodológicas y 
los recursos educativos que se van a utilizar según las necesidades del alumnado, los 
objetivos previamente establecidos y lo aprobado en el Proyecto Educativo del Centro. 

  
Dentro del abanico de enfoques metodológicos aplicados a la enseñanza de 

nuestra área, es necesario promover aquellas estrategias interactivas, dinámicas y 
motivadoras que faciliten la construcción del conocimiento, la verbalización y el 
intercambio de ideas en el alumnado. 



Así se reconoce en la legislación de referencia, en la que se alienta al empleo 
de variadas metodologías y dinámicas de trabajo para desarrollar el potencial de cada 
alumno. Ello se realizará mediante la aplicación de variados recursos y escenarios 
didácticos, según las disponibilidades del IPEP. De este modo, se ha de buscar que el 
alumnado se convierta en protagonista activo del proceso de enseñanza-aprendizaje a 
través de la presentación de temáticas cercanas a sus intereses y experiencias, que 
doten de funcionalidad y transversalidad al conocimiento adquirido. Dichas temáticas 
podrán centrarse en el análisis y el estudio de casos o de centros de interés 
relacionados con circunstancias y problemáticas sociales, geográficas e históricas 
relevantes, así como en la consecuente búsqueda de mecanismos de prevención y 
soluciones. Se procurará que el alumnado desarrolle el interés por la investigación y el 
conocimiento, además de que adquiera unos hábitos de reflexión y pensamiento 
crítico. Asimismo, se perseguirá que los alumnos ejerciten las habilidades para trabajar 
en equipo para lograr un aprendizaje autónomo y autocrítico que les permita desa-
rrollar las competencias clave, al tiempo que sean consciente de sus capacidades, 
logros, intereses y deberes. Todo ello tendrá que desarrollarse en un ambiente 
caracterizado por la confianza, el respeto y la convivencia.  
Para ello, el profesorado del Departamento puede aplicar diferentes enfoques 
didácticos durante el proceso de enseñanza, como, por ejemplo:  
1. Inductivo. Se parte de lo particular y cercano al alumnado, para terminar en lo 
general y más complejo.  

2. Deductivo. Se parte de lo general para concluir en lo particular, en el entorno 
cercano.  

3. Indagatorio. Se basa en la aplicación del método científico.  

4. Activo. Se fundamenta en la realización por el alumnado de actividades variadas.  

5. Explicativo. Se inspira en estrategias de explicación.  
 

Por lo general, el profesorado del Departamento aplica estrategias 
metodológicas mixtas, que combina los enfoques anteriores a lo largo del proceso, 
alternando el enfoque de enseñanza expositiva del profesorado con el aprendizaje 
activo del alumno que se realiza a través de diferentes herramientas relacionadas con 
la aplicación del método científico. Así, las funciones del profesorado se dirigen a 
orientar, facilitar, secuenciar y supervisar todo el proceso de aprendizaje del 
alumnado, adecuando el proceso de enseñanza a los diferentes ritmos de 
comprensión del mismo. Esto se realiza en diferentes momentos: durante la eva-
luación inicial, la presentación de las unidades, la explicación de los contenidos y 
procedimientos de aprendizaje, la resolución de dudas, la función moderadora, la 
corrección de los resultados, la detección de problemas y la búsqueda de posibles 
soluciones. Consiguientemente, el profesorado de Geografía e Historia puede aplicar 
diversos recursos didácticos en función de la diversidad del alumnado y sus 
situaciones de aprendizaje, tal como se recoge en las programaciones de cada 
asignatura.  

Considerando lo anterior y de acuerdo a lo establecido en la legislación, el 
profesorado del Departamento aplicará estrategias y herramientas metodológicas 
basada en el DUA (Diseño Universal de Aprendizaje) a lo largo del proceso de 
enseñanza (es algo con lo que estamos familizarizados en el entorno digital de la 
Plataforma), lo que también supone fomentar una educación inclusiva, mediante el 
empleo de diferentes formas de presentación del currículum, metodologías y recursos.  



Por lo que respecta al aprendizaje activo del alumno, este se ejercita a través 
de la adquisición de las competencias. Para ello, los alumnos han de realizar 
diferentes actividades y tareas dirigidas a desarrollar los contenidos evaluables. El 
proceso de aprendizaje también incluye la realización de actividades de evaluación de 
los contenidos trabajados, así como de otras de ampliación y refuerzo de los mismos. 
Para conseguir este aprendizaje activo e inclusivo, el profesorado puede aplicar con su 
alumnado una amplia gama de estrategias y herramientas metodológicas. Entre otras, 
los trabajos de investigación, el aprendizaje por proyectos, diferentes tipos de juegos, 
debates, exposiciones orales... Todas estas estrategias y elementos metodológicos 
también suponen el uso de diferentes recursos, como las tecnologías de la información 
y la comunicación. De hecho, estas se aplican cotidianamente en el aula y se integran 
en el currículo, tanto para el análisis como para la elaboración y la exposición de los 
contenidos trabajados, lo que se puede desarrollar en entornos de aprendizaje 
individual y/o colaborativo. Por otra parte, el aprendizaje del alumnado ha de realizarse 
en todo momento de acuerdo a los principios básicos de la metodología investigadora 
de las Ciencias Sociales. Ello implica el correcto manejo de las destrezas de 
búsqueda, recopilación, organización, análisis y transmisión de la información 
trabajada. Asimismo, hay que resaltar que a lo largo de todo el proceso de enseñanza 
y aprendizaje el profesorado del área trabaja con su alumnado hábitos de lectura 
comprensiva, así como una correcta expresión oral y escrita. De hecho, gran parte de 
las actividades trabajadas se centran en el procesamiento, la asimilación y la 
comunicación de la información generada a partir del análisis de una amplia variedad 
de documentos escritos y audiovisuales contenidos en diferentes soportes. Entre estas 
actividades podemos destacar el análisis de textos e imágenes y la elaboración de 
pequeños trabajos de investigación (que pueden revestir el formato de las tareas que 
se les envían por la Plataforma a los alumnos). También hay que hacer referencia a la 
realización de resúmenes, esquemas, cuadros sinópticos, mapas conceptuales y 
vocabularios, a lo que se puede añadir la lectura de la bibliografía recomendada por el 
profesorado (entre la bibliografía hacemos hincapié en la novela histórica como un 
entretenimiento productivo, y también el visionado de documentales y cine histórico).  

El trabajo de los alumnos se realiza individualmente, en pequeños grupos y en 
el grupo-aula, según el tipo de actividades a desarrollar, los recursos disponibles y las 
posibilidades organizativas del IPEP. En la práctica diaria, se intenta fomentar el 
trabajo colaborativo. De esta manera se procura que el alumnado desarrolle tanto el 
interés por un aprendizaje autónomo como por aquellas habilidades que son 
necesarias para trabajar en equipo, fomentando la iniciativa personal, la 
autoconfianza, así como el espíritu de cooperación y superación ante las dificultades 
encontradas. 

 
Situaciones de aprendizaje 
 
La presente programación fundamenta su metodología en la utilización de 

métodos interactivos, definidos como aquellos en los que el elemento central de la 
clase consiste en resolver un caso, tomar decisiones argumentadas, poner en práctica 
simulaciones, responder a interrogantes y realizar investigaciones o proyectos. Sin 
embargo la utilización de estas estrategias no pretende desechar el uso de los 
métodos expositivos, que han sido y siguen siendo la base fundamental de la 
enseñanza de la Geografía y la Historia. La exposición resulta esencial para la 
definición de conceptos, el desarrollo de las cronologías o la reconstrucción de 
procesos, contenidos científicos que no pueden ser deducidos o planteados por el 
alumnado a priori. En cualquier caso, resulta imprescindible para educar personas 
críticas un paradigma educativo que esté apoyado en una práctica educativa reflexiva.  
La utilización de métodos interactivos, cuando estos se convierten en el elemento 
central de la clase, permiten avanzar en ese sentido reflexivo que pretendemos. Esta 
metodología contribuye a la consecución de las competencias clave generando 



situaciones de aprendizaje diversas en las que las diferentes actividades se enmarcan 
y que promueven estrategias en las que prima el enseñar a hacer, la toma de control 
sobre el propio proceso educativo y la utilización de herramientas que el alumno habrá 
de utilizar durante toda su vida para articular su aprendizaje.  Las situaciones de 
aprendizaje  consisten en establecer marcos de enseñanza-aprendizaje donde el 
alumnado pueda resolver un caso, tomar decisiones argumentadas, poner en práctica 
simulaciones, responder a interrogantes y realizar investigaciones o proyectos. El 
esquema de Enseñanza- Aprendizaje puede estructurarse en una sucesión de 
momentos definidos por la intervención de los alumnos y el docente de la siguiente 
forma:  

1. Intervención del alumno –  Métodos Interactivos (Evaluación inicial, 
planteamiento de problemáticas, estudio de casos).  

2.  Intervención del profesor - Expositiva (desarrollo de los conceptos que han 
aparecido, cronología, relaciones, cuestiones relevantes de la unidad 
didáctica).                                  
 3. Intervención del alumno (evaluación de los contenidos aprendidos, 
reconocimiento de los posibles errores, repaso de los conceptos y contenidos 
confusos). Producto final, elaboración de una conclusión a través de algo 
tangible un podcast, un vídeo, una infografía, una exposición oral en el aula, 
etc.   
4. Intervención del profesor. Recensión y evaluación final de todo el proceso 
con participación del alumno a través de la rúbricas. Las estrategias utilizadas 
pretenden desarrollar capacidades propias del pensamiento social. Permiten al 
alumno interpretar, clasificar, comparar, formular hipótesis, sintetizar, predecir y  
evaluar las informaciones recibidas. Todo lo cual forma parte del desarrollo de 
las capacidades propias del pensamiento crítico, de tal manera que el alumno 
pueda valorar ideas, argumentar, tomar decisiones y resolver problemas con 
progresiva capacidad. Interpretaciones, hipótesis, síntesis e intervenciones que 
deben ser recogidas por él  mismo en sus apuntes. Por otro lado, este método 
presenta la Geografía y la Historia como una construcción en proceso 
constante de reelaboración, en la medida que incorpora nuevos enfoques e 
interpretaciones.  La utilización del aprendizaje basado en “problemas” permite 
que los estudiantes se enfrenten a cuestiones significativas, reales y 
relacionadas con los objetivos del curso. Este planteamiento conduce a la 
realización de investigaciones muy limitadas sobre cuestiones propias de la 
Geografía y la Historia utilizando la metodología propia de estas disciplinas y 
organizadas en Proyectos de Trabajo. La principal ventaja de la recreación de 
situaciones de aprendizaje se encuentra en que la aplicabilidad y 
significatividad de los contenidos se hace más evidente, los contenidos se 
presentan de manera contextualizada e implican el dominio de destrezas de las 
disciplinas estudiadas, la Geografía o la Historia. Además de desarrollar la 
capacidad de trabajar en equipo, de comunicar los resultados obtenidos y 
defender su competencia, de obtener información y de seleccionar la misma. 
La pretensión última es crear en el aula un ambiente participativo y dinámico.  
El desarrollo de las unidades didácticas, siguiendo el esquema expuesto,  está 
definido por las siguientes directrices metodológicas:  
• Contar con las concepciones de los alumnos y utilizarlas. (Motivación y 
evaluación inicial)   
• Construir sobre estas concepciones del alumno los nuevos conocimientos 
que la programación va a desarrollar. (Nuevas informaciones, exposición, 
presentación de materiales de trabajo, audiovisuales, textos, otros elementos) • 
Planteamiento de la problemática o problemáticas a las que la Unidad pretende 
dar respuesta. La problemática es un “objeto de estudio” que estimula la 
curiosidad y favorece la construcción de nuevos conocimientos.   



• Añadir nuevas informaciones como nuevas perspectivas a las problemáticas 
estudiadas. Las nuevas informaciones deben posibilitar la interacción con los 
esquemas de conocimiento que tienen los alumnos. Las nuevas informaciones 
deben reestructurar los conocimientos. (Nuevas exposiciones, presentaciones y 
búsqueda de fuentes de información)  
• Favorecer la elaboración de conclusiones personales en relación con los 
contenidos trabajados en la unidad. Las conclusiones se elaboran en un 
proceso continuo de interacción entre los conocimientos anteriores y las 
nuevas informaciones. (Reformulación por parte de los alumnos de las 
informaciones recibidas y contrastadas)  
• Finalmente recapitular como mecanismo de elaboración de conclusiones y 
reestructuración de los aprendizajes. Aplicar lo aprendido a nuevas situaciones 
y contextos. El alumno debe comprobar por su propia experiencia el interés y la 
utilidad de estos aprendizajes.  A estos momentos corresponden una serie de 
actividades que podemos clasificar en las siguientes actividades-tipo:  
I. Presentación. Actividad o conjunto de actividades que tiene por objeto 

describir el sentido de una unidad didáctica  y las tareas de 
aprendizaje, contenidos, materiales y posibilidades de intervención de 
profesores o alumnos, que la acompañan.  

II. II. Comprobación de conocimientos. Actividad o conjunto de actividades 
mediante las cuales el profesor, con diferentes procedimientos, busca 
explícita e intencionalmente información sobre los conocimientos de los 
alumnos.  

III. III. Confrontación de ideas. Actividad o conjunto de actividades en las 
que se expresan, trabajan y debaten opiniones e ideas divergentes, 
mediante la participación de los alumnos en situaciones de diálogo 
abierto. Confrontación de ideas previas, valoración de hechos, 
opiniones y fuentes de información o realización de preguntas.  

IV. IV. Síntesis parciales. Actividades dirigidas a reestructurar la 
información de un tramo de aprendizaje, reordenando la información en 
un conjunto expresivo. Realización de mapas conceptuales, resúmenes 
de contenidos  

V. V. Recepción de información. Actividades en las que el alumno se 
encuentra en situación de recibir información, que no  ha de ser 
exclusivamente en forma expositiva o verbal. Clases expositivas, 
informaciones icónicas, lecturas de documentos, visionado de 
documentales, películas o registros sonoros. 

VI. Análisis de información. Los alumnos acceden al conocimiento a través 
del manejo de documentos más o menos estructurados que no 
constituyen un mero apoyo a la recepción de información sino que 
poseen entidad por sí mismos  como modo de ejercitación de diversos 
aprendizajes. Comentario de fuentes y textos históricos, análisis de 
fotografías, observaciones de paisajes…  

VII. VII. Indagación. Actividad o conjunto de actividades en las que 
preferentemente los alumnos realizan una investigación pautada con 
un guión sobre un asunto o resuelven un problema que necesita su 
solución de un proceso relativamente amplio de documentación y 
estructuración de la información. Manejo de documentación 
bibliográfica o de información de Internet para la interpretación sobre 
un problema planteado en el aula.  

VIII. VIII. Trabajo de campo. Actividad relacionada con la observación de la 
realidad física y social, con la recogida de información sobre la misma. 
Se trata de una forma de indagación realizada fuera del contexto del 
aula: Por ejemplo, una excursión o una visita a algún museo de Jaén 



(como el Museo Íbero)  en la que se recoge información a partir de un 
cuestionario  

IX. IX. Elaboración de informes. Actividad que tiene por objeto la 
elaboración y procesamiento de un cuerpo extenso de información que 
se presenta normalmente en forma de trabajo escrito o como borrador 
de ideas para su expresión oral por parte de los alumnos X. Puesta en 
común. Actividad o conjunto de actividades en las que los alumnos 
expresan públicamente los resultados obtenidos de su trabajo 
individual.  Las actividades propuestas pretenden, sin tener un carácter 
exhaustivo, desarrollar las capacidades propias del pensamiento: 
Interpretar, clasificar, comparar, formular hipótesis, sintetizar, predecir, 
evaluar y valorar ideas, argumentar, tomar decisiones y resolver 
problemas.    

 
Características de la Geografía e Historia en la Educación Secundaria 

Obligatoria (ESPA) 
 
La materia de Geografía e Historia tiene como finalidad el estudio de la historia 

de las sociedades a lo largo de los siglos y su relación con la geografía física y política. 
A través del análisis de la relación entre el ser humano y el medio geográfico, del 
legado de las culturas pasadas, de las grandes transformaciones económicas y de la 
evolución de las estructuras políticas y sociales hasta el presente se intenta que el 
alumnado adquiera un conocimiento general, pero integrado, del desarrollo histórico y 
de las cuestiones más relevantes que afectan actualmente a la humanidad. 
Esta materia contribuye a la percepción y al análisis de una realidad cada vez más 
diversa y cambiante. La comprensión de su devenir a través del tiempo, así como el 
análisis del cambio como fruto de la acción humana implica concebir el aprendizaje del 
alumnado como una invitación al conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea, 
a la participación y al compromiso social de vivir en sociedad. Interactuar en el entorno 
y comprender cómo son las relaciones que establecemos y las normas de 
funcionamiento que las rigen resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir 
sus derechos y responsabilidades, ejercitando la ciudadanía y orientando su 
comportamiento cívico (cuestiones estas de especial importancia en una etapa 
educativa en la que el alumnado adolescente precisa de experiencias formativas que 
le permitan construir su propio criterio, contribuyendo a la expresión de su identidad, 
su autonomía y las de su entorno social). 
Son las competencias específicas que desarrolla la materia las que le confieren un 
perfil pertinente en el desarrollo de dimensiones fundamentales del aprendizaje, como 
son: el trabajo sobre la información y sus fuentes a través de recursos variados 
(incluidos los digitales), la contextualización de los aprendizajes en el entorno local y 
global, el interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la 
solidaridad y la cohesión social, el respeto a la diversidad cultural y a las identidades, 
la valoración y conservación del patrimonio, la defensa de la igualdad real entre 
mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación. 
Para ello, hay que combinar las herramientas y estrategias propias de los métodos de 
estudio de cada una de estas dos disciplinas (el pensamiento geográfico y el histórico) 
con su capacidad crítica y de concienciación. 
El pensamiento geográfico se entiende como un conjunto de habilidades para analizar, 
comprender y transformar el conocimiento del espacio en torno a conceptos como 
proximidad, conexión, localización o distribución espacial, utilizando la escala 
adecuada en cada caso, desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se define 
como el proceso por el que se crean narrativas sobre el pasado a través de la reflexión 
sobre su relevancia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y 
consecuencias de estos acontecimientos y el análisis de los cambios y continuidades 



entre los mismos, desde una perspectiva temporal y contextualizada y con relación a 
determinados criterios éticos y cívicos. 
Los saberes básicos están estructurados en tres bloques. El primero de los bloques, 
«Retos del mundo actual», contribuye a q ue en todos los cursos se preste especial 
atención a los desafíos y problemas del presente y del entorno local y global, y está 
destinado a despertar en el alumnado una mirada crítica y responsable. Con este 
bloque también se pretende incidir en el desarrollo de procesos de aprendizaje 
relacionados con la sociedad de la información y del conocimiento, la cual nos exige 
una constante actualización y puesta al día, así como disponer de las habilidades y 
actitudes necesarias para actuar adecuadamente en las plataformas digitales y redes 
de comunicación. Con este enfoque basado en problemas sociales relevantes, se 
pretende despertar en el alumnado la conciencia histórica sobre problemas, conflictos 
e incertidumbres actuales, complementando las visiones geográfica e histórica de la 
sociedad a través de su dinámica y evolución en el tiempo. Así, se persigue que los 
juicios propios y la capacidad de diálogo y de debate estén fundamentados y 
argumentados, previniendo la desinformación, la falta de criterio y las actitudes 
intolerantes. El bloque de «Sociedades y territorios» está orientado a la aplicación de 
estrategias y métodos de las ciencias sociales y, en concreto, de los procedimientos y 
las técnicas que aportan la geografía y la historia a través de metodologías diversas, 
como pueden ser el trabajo por proyectos, el desarrollo de experiencias de 
investigación y otras propuestas basadas en el aprendizaje inductivo y la 
experimentación. Los saberes de este bloque están organizados en torno a las 
grandes cuestiones que preocupan a la humanidad y que contribuyen a explicar el 
origen y evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. Tales 
cuestiones se presentan, de manera transversal, a través de las distintas etapas 
históricas, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna en los dos primeros cursos, y 
en el mundo contemporáneo en el caso de la ESPA II, contribuyendo en todos ellos a 
la comprensión general de permanencias y cambio contextualizando y mostrando, en 
su caso, la conexión con el presente. El tercer bloque de saberes básicos, 
«Compromiso cívico local y global», subraya la importancia de este componente que 
integra, además de valores y actitudes, o tros á mbitos a sociados al desarrollo 
personal del alumnado. Estas dimensiones son fundamentales para la formación 
integral tanto por el sentido que otorga al resto de los saberes (a los que complementa 
y da significado) como por su proyección social y ciudadana. 
La capacidad de contextualizar los aprendizajes y conectarlos con problemas actuales 
y retos del presente, desde una perspectiva interpretativa del tiempo y comprensiva 
del espacio, facilita el dotarlos de funcionalidad, interés y utilidad para el alumnado, 
permitiendo así crear escenarios diversos en los que desarrollar iniciativas y proyectos 
en situaciones reales que propicien la participación y el compromiso con el entorno y la 
comunidad. 
  
 Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESPA)  
 
 La materia de Geografía e Historia tiene como finalidad el estudio de la historia 
de las sociedades a lo largo de los siglos y su relación con la geografía física y política. 
A través del análisis de la relación entre el ser humano y el medio geográfico, del 
legado de las culturas pasadas, de las grandes transformaciones económicas y de la 
evolución de las estructuras políticas y sociales hasta el presente se intenta que el 
alumnado adquiera un conocimiento general, pero integrado, del desarrollo histórico y 
de las cuestiones más relevantes que afectan actualmente a la humanidad. 
Esta materia contribuye a la percepción y al análisis  e una realidad  cada vez más 
diversa y cambiante. La comprensión de su devenir a través del tiempo, así como el 
análisis del cambio como fruto de la acción humana implica concebir el aprendizaje del 
alumnado como una invitación al conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea, 
a la participación y al compromiso social de vivir en sociedad. Interactuar en el entorno 



y comprender cómo son las relaciones que establecemos y las normas de 
funcionamiento que las rigen resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir 
sus derechos y responsabilidades, ejercitando la ciudadanía y orientando su 
comportamiento cívico (cuestiones estas de especial importancia en una etapa 
educativa en la que el alumnado adolescente precisa de experiencias formativas q ue 
le p ermitan construir su propio criterio, contribuyendo a la expresión de su identidad, 
su autonomía y las de su entorno social). 
Son las competencias específicas que desarrolla la materia las que le confieren un 
perfil pertinente en el desarrollo de dimensiones fundamentales del aprendizaje, como 
son: el trabajo sobre la información y sus fuentes a través de recursos variados 
(incluidos los digitales), la contextualización de los aprendizajes en el entorno local y 
global, el interés por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la 
solidaridad y la cohesión social, el respeto a la diversidad cultural y a las identidades, 
la valoración y conservación del patrimonio, la defensa de la igualdad real entre 
mujeres y hombres y la lucha contra la discriminación. 
Para ello, hay que combinar las herramientas y estrategias propias de los métodos de 
estudio de cada una de estas dos disciplinas (el pensamiento geográfico y el histórico) 
con su capacidad crítica y de concienciación. 
El pensamiento geográfico se entiende como un conjunto de habilidades para analizar, 
comprender y transformar el conocimiento del espacio en torno a conceptos como 
proximidad, conexión, localización o distribución espacial, utilizando la escala 
adecuada en cada caso, desde lo local a lo global. El pensamiento histórico se define 
como el proceso por el que se crean narrativas sobre el pasado a través de la reflexión 
sobre su relevancia, el análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y 
consecuencias de estos acontecimientos y el análisis de los cambios y continuidades 
entre los mismos, desde una perspectiva temporal y contextualizada y con relación a 
determinados criterios éticos y cívicos. 
Los saberes básicos están estructurados en tres bloques. El primero de los bloques, 
«Retos del mundo actual», contribuye a q ue en todos los cursos se preste especial 
atención a los desafíos y problemas del presente y del entorno local y global, y está d 
estinado a despertar en el alumnado una mirada crítica y responsable. Con este 
bloque también se pretende incidir en el desarrollo de procesos de aprendizaje 
relacionados con la sociedad de la información y del conocimiento, la cual nos exige 
una constante actualización y puesta al día, así como disponer de las habilidades y 
actitudes necesarias para actuar adecuadamente en las plataformas digitales y redes 
de comunicación. Con este enfoque basado en problemas sociales relevantes, se 
pretende despertar en el alumnado la conciencia histórica sobre problemas, conflictos 
e incertidumbres actuales, complementando las visiones geográfica e histórica de la 
sociedad a través de su dinámica y evolución en el tiempo. Así, se persigue que los 
juicios propios y la capacidad de diálogo y de debate estén fundamentados y 
argumentados, previniendo la desinformación, la falt  
de criterio y las actitudes intolerantes. El bloque de «Sociedades y territorios» está 
orientado a la aplicación deestrategias y métodos de las ciencias sociales y, en 
concreto, de los procedimientos y las técnicas que aportan la geografía y la historia a 
través de metodologías diversas, como pueden ser el trabajo por proyectos, el 
desarrollo de experiencias de investigación y otras propuestas basadas en el 
aprendizaje inductivo y la experimentación. Los saberes de este bloque están 
organizados en torno a las grandes cuestiones que preocupan a la humanidad y que 
contribuyen a explicar el origen y evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y 
del espacio. Tales cuestiones se presentan, de manera transversal, a través de las 
distintas etapas históricas, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna en los dos 
primeros cursos, y en el mundo contemporáneo en el caso de la ESPA I, 
contribuyendo en todos ellos a la comprensión general de permanencias y cambio 
contextualizando y mostrando, en su caso, la conexión conel presente. El tercer 
bloque de saberes básicos, «Compromiso cívico local y global», subraya la 



importancia de este componente q ue i ntegra, a demás d e v alores y a ctitudes, o tros 
á mbitos a sociados al desarrollo personal del alumnado. Estas dimensiones son 
fundamentales para la formación integral tanto por el sentido que otorga al resto de los 
saberes (a los que complementa y da significado) como por su proyección social y 
ciudadana. 
La capacidad de contextualizar los aprendizajes y conectarlos con problemas actuales 
y r etos del presente, desde una perspectiva interpretativa del tiempo y comprensiva 
del espacio, facilita el dotarlos de funcionalidad, interés y utilidad para el alumnado, 
permitiendo así crear escenarios diversos en los que desarrollar iniciativas y proyectos 
en situaciones reales que propicien la participación y el compromiso con el entorno y la 
comunidad. 
 

La materia de Geografía e Historia contribuye a la percepción y el análisis de 
una realidad cada vez más diversa y cambiante. La comprensión de su devenir a 
través del tiempo y del espacio, y el análisis del cambio como fruto de la acción 
humana implica concebir el aprendizaje del alumnado como una invitación al 
conocimiento de sí mismo y del mundo que lo rodea, a la participación y al 
compromiso social. Vivir en sociedad, interactuar en el entorno y comprender cómo 
son las relaciones que establecemos y las normas de funcionamiento que las rigen 
resultan esenciales para que el alumnado pueda asumir sus derechos y 
responsabilidades, ejercitar la ciudadanía y orientar su comportamiento cívico, 
cuestiones estas de especial importancia en una etapa educativa en que precisa de 
experiencias formativas que le permitan construir su criterio, su identidad, su 
autonomía para desenvolverse en su entorno social. Esta compleja transición se 
produce de la etapa de Educación Primaria a la de Educación Secundaria Obligatoria 
y, en nuestro ámbito, implica ponerse en contacto con una sociedad compleja que 
plantea dilemas y en la que el alumnado debe aprender a tomar decisiones 
informadas. La toma de conciencia de los desafíos a los que nos enfrentamos en la 
actualidad, así como la valoración crítica de las respuestas que, a lo largo de la 
historia, se han dado a los retos y problemas que se han sucedido, dispone a la 
juventud en situación de actuar ya en el presente para garantizar la sostenibilidad del 
planeta y el bienestar de la humanidad en el futuro. Esta materia se vincula y continúa 
con el proceso de desarrollo competencial del área de Conocimiento del Medio 
Natural, Social y Cultural de la Educación Primaria y recoge la capacidad que el 
enfoque histórico y geográfico aporta, con su carácter comprensivo e integrador y su 
conexión con otras ciencias sociales, para contribuir a los objetivos de esta etapa y a 
las competencias que conforman el Perfil de salida del alumnado al término de la 
enseñanza básica. Las competencias específicas de esta materia contribuyen al 
desarrollo de dimensiones fundamentales del aprendizaje, como son el trabajo sobre 
la información y sus fuentes a través de recursos variados −incluyendo los digitales−, 
la contextualización de los aprendizajes en el entorno local y global, el interés por los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ejercicio de la solidaridad y la cohesión social, el 
respeto a la diversidad cultural y a las diferentes identidades, la valoración y 
conservación del patrimonio, la defensa de la igualdad real entre mujeres y hombres, 
así como la lucha contra cualquier tipo de discriminación. 

Para ello hay que combinar las herramientas y estrategias propias de los 
métodos de estudio de cada una de estas dos disciplinas −el pensamiento geográfico 
y el histórico− con la capacidad crítica y de concienciación. El pensamiento geográfico 
se entiende como un conjunto de habilidades para analizar, comprender y transformar 
el conocimiento del espacio en torno a conceptos como proximidad, conexión, 
localización o distribución espacial, utilizando la escala adecuada en cada caso, desde 
lo local a lo global. El pensamiento histórico se define como el proceso por el que se 
crean narrativas sobre el pasado a través de la reflexión sobre su relevancia, el 
análisis de fuentes, la discusión sobre las causas y consecuencias de estos 
acontecimientos, así como el análisis de los cambios y continuidades entre los 



mismos, desde una perspectiva temporal y contextualizada y con relación a 
determinados criterios éticos y cívicos. Tanto en las competencias específicas como 
en los criterios de evaluación y los saberes básicos queda reflejada la visión funcional 
y activa de los aprendizajes propios de la materia. La evaluación de las competencias 
específicas se realiza a través de los criterios de evaluación, que miden tanto los 
resultados como los procesos de una manera abierta, flexible e interconectada dentro 
del currículo. Se establecen ciertas etapas históricas y determinados ámbitos 
temáticos en los distintos cursos, pero la progresión de saberes está condicionada 
principalmente por la complejidad de los procesos que se ponen en acción y la 
madurez personal y cívica del alumnado, acorde con su desarrollo y capacidades. Es 
precisamente esta multidimensionalidad de la evaluación, que relaciona la adquisición 
de conocimientos, el desarrollo y la puesta en acción de destrezas y procesos, así 
como el ejercicio e incorporación de actitudes, valores y compromisos, la que debe 
hacer de los criterios la guía de las intenciones y de las estrategias educativas. Todas 
estas facetas formativas deben verse comprometidas en las iniciativas y el aprendizaje 
del alumnado, en los que los distintos saberes se conjugan al mismo tiempo en una 
concepción integral de su formación. 

En consonancia con lo anterior, los saberes básicos, estructurados en tres 
bloques, están concebidos como elementos que el alumnado debe dotar de significado 
y a través de los que comprender el mundo en el que vive. Se trata de promover una 
perspectiva abierta y flexible, en la que las dimensiones del espacio y del tiempo 
puedan ser interpretadas y desarrolladas a lo largo de todos los cursos, permitiendo 
combinar el pensamiento geográfico e histórico y conectar sus métodos y campos de 
estudio. El primero de los bloques, «Retos del mundo actual», contribuye a que en 
todos los cursos se preste especial atención a los desafíos y problemas del presente y 
del entorno local y global, y está destinado a despertar en el alumnado una mirada 
crítica y responsable. Con este bloque también se pretende incidir en el desarrollo de 
procesos de aprendizaje relacionados con la sociedad de la información y del 
conocimiento, que exigen una constante actualización y puesta al día, así como 
disponer de las destrezas y actitudes necesarias para actuar adecuadamente en las 
plataformas digitales y las redes de comunicación. Con este enfoque basado en 
problemas sociales relevantes se pretende despertar en el alumnado la conciencia 
histórica sobre problemas, conflictos e incertidumbres actuales, complementando las 
visiones geográfica e histórica de la sociedad a través de su dinámica y evolución en 
el tiempo. Así se persigue que los juicios propios y la capacidad de diálogo y de 
debate estén fundamentados y argumentados, previniendo la desinformación, la falta 
de criterio y las actitudes intolerantes. El bloque de «Sociedades y territorios» está 
orientado a la aplicación de estrategias y métodos de las ciencias sociales y, en 
concreto, de los procedimientos y las técnicas que aportan la geografía y la historia, a 
través del desarrollo de experiencias de investigación y otras propuestas basadas en 
la inducción y la experimentación. Los saberes de este bloque están organizados en 
torno a las grandes cuestiones que preocupan a la humanidad y que contribuyen a 
explicar el origen y la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. 
Tales cuestiones se presentan, de manera transversal, a través de las distintas etapas 
históricas, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna en los dos primeros cursos, y 
en el mundo contemporáneo en 3.º y 4.º, contribuyendo en todos los casos a la 
comprensión general de permanencias y cambios y contextualizando y mostrando, en 
su caso, la conexión con el presente. 

El bloque de «Sociedades y territorios» está orientado a la aplicación de 
estrategias y métodos de las ciencias sociales y, en concreto, de los procedimientos y 
las técnicas que aportan la geografía y la historia, a través del desarrollo de 
experiencias de investigación y otras propuestas basadas en la inducción y la 
experimentación. Los saberes de este bloque están organizados en torno a las 
grandes cuestiones que preocupan a la humanidad y que contribuyen a explicar el 
origen y la evolución de las sociedades a lo largo del tiempo y del espacio. Tales 



cuestiones se presentan, de manera transversal, a través de las distintas etapas 
históricas, desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna en los dos primeros cursos, y 
en el mundo contemporáneo en 3.º y 4.º, contribuyendo en todos los casos a la 
comprensión general de permanencias y cambios y contextualizando y mostrando, en 
su caso, la conexión con el presente. El tercer bloque de saberes básicos, 
«Compromiso cívico local y global», subraya la importancia de este componente que 
integra, además de valores y actitudes, otros ámbitos asociados al desarrollo personal 
del alumnado. Estas dimensiones son fundamentales para la formación integral, tanto 
por el sentido que otorgan al resto de los saberes, a los que complementan y dan 
significado, como por su proyección social y ciudadana. La organización de los 
saberes, su programación y su secuenciación pueden plantearse desde una 
perspectiva cronológica o más transversal, en función de los objetivos didácticos y las 
situaciones de aprendizaje propuestas, incidiendo en la contextualización histórica y 
geográfica, con un enfoque multicausal y desde la perspectiva del estudio comparado. 
En cualquier caso, la atención a la individualidad y diversidad del alumnado, a sus 
intereses y a sus aptitudes ha de permitir la necesaria diversificación de los itinerarios 
de aprendizaje, así como la aplicación de criterios de flexibilidad que permitan poner 
en acción propuestas e iniciativas educativas que favorezcan la inclusión. 

Por otro lado, el papel vertebrador de procesos y contenidos diversos, que 
incorpora campos temáticos, recursos y procedimientos de diferentes áreas de 
conocimiento, facilita el planteamiento de estrategias interdisciplinares a lo largo de los 
cuatro cursos de la etapa. La capacidad de contextualizar los aprendizajes y 
conectarlos con problemas actuales y retos del presente, desde una perspectiva 
interpretativa del tiempo y comprensiva del espacio, permite dotarlos de funcionalidad, 
interés y utilidad para el alumnado, así como crear escenarios diversos en los que 
desarrollar iniciativas y proyectos en situaciones reales que propicien la participación y 
el compromiso con el entorno y la comunidad. 
 
 
 
 Competencias específicas de Geografía e Historia en la ESPA 
 
1. Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes del presente y 
del pasadousando críticamente fuentes históricas y geográficas, para adquirir 
conocimientos, elaborar y expresar contenidos en varios formatos. 
Las destrezas y los procesos asociados a la búsqueda, selección y tratamiento de la información 
son instrumentoimprescindibles en toda situación de aprendizaje en el contexto de la sociedad del 
conocimiento. Entrenar y ejercitaesta competencia resulta esencial para la adquisición 
eincorporación de datos, contenidos y saberes, lo que implicael desarrollo de estrategias complejas 
asociadas a sistemas de búsqueda, mediante la utilización de bases de datos y plataformas de 
recursos en entornos digitales accesibles al alumnado, además de otro tipo de documentos y 
fuentes geográficas e históricas. También permite valorar e interpretar las fuentes y el uso veraz, 
confiable y seguro de las mismas. Incluye además procesos básicos de lectura comprensiva, crítica 
de fuentes, manejo y organización y clasificación de datos, a través de la elaboración de recursos 
propios mediante la generación de bases de datos y tablas, así como estrategias adecuadas para 
conectar y organizar eficazmente la información compartida tanto en entornos individuales como 
colectivos. Asimismo, contribuye a la creación y diseño de esquemas para establecer 
relaciones y conexiones, a la redacción de textos de síntesis y al desarrollo de otros procesos y 
productos en distintos formatos, q ue p ermitan e l a provechamiento y l a u tilización contextualizada 
d e l a i nformación recabada para la generación y transferencia de conocimiento. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 
CCL3, STEM4, CD1, 
CD2, CC1. 
2. Indagar, argumentar y elaborar productos propios sobre problemas geográficos, históricos 
y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global, para desarrollar 
un pensamiento crítico, respetuoso con las diferencias, que contribuya a la construcción de 
la propia identidad y a enriquecer el acervo común. 
La creación de juicios propios, construidos a partir del contraste de distintas fuentes de información, 
y la capacidad de discernir opiniones infundadas resultan esenciales en una sociedad en la que 



conviven al mismo tiempo el exceso de información y la desinformación deliberada. El interés y la 
sensibilidad por los principales problemas y retos que afectan a la humanidad, tanto en el entorno 
más cercano como en un contexto global, y el seguimiento de los debates que se generan en los 
medios de comunicación y en las redes sociales, supone la necesidad de desarrollar una posición 
racional por parte de la ciudadanía y el ejercicio del pensamiento crítico. La generación de ideas 
propias y su contraste o conexión con distintas corrientes de pensamiento y movimientos 
ideológicos, así como su exposición a rgumentada a t ravés d e d iálogos y d ebates s obre a suntos 
centrales de la actualidad y del pasado constituyen un escenario esencial para el intercambio de 
ideas y la formación de la identidad individual, el afianzamiento de una actitud respetuosa y la 
creación de una conciencia cívica que incluya el respeto a otras formas de pensar y valorar. De otro 
lado, la capacidad discursiva, utilizando diferentes m edios de expresión y distintos canales de 
comunicación, debe incorporar el manejo adecuado y correcto de conceptos, datos y situaciones 
acordes con el contexto. Finalmente, el desarrollo de esta competencia ha de generar la necesidad 
de elaborar productos capaces de reflejar ideas y pensamientos con originalidad y creatividad, 
contribuyendo así al enriquecimiento cultural y artístico que conforma nuestro acervo común. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, 
CCL2, CD2, CC1, 
CC3, CE3, CCEC3. 
 
3. Conocer los principales desafíos a los que se han enfrentado distintas sociedades a lo 
largo del tiempo, identificando las causas y consecuencias de los cambios producidos y los 
problemas a los que se enfrentan en la actualidad, mediante el desarrollo de proyectos de 
investigación y el uso de fuentes fiables, para realiza  propuestas que contribuyan al 
desarrollo sostenible. 
La humanidad se viene enfrentando constantemente a desafíos y retos en relación con el medio en 
el que actúa, desde la obtención de recursos para la supervivencia y el modo de distribuirlos a la 
cuestión de cómo organizarse y participar en sociedad, entre otros. Las respuestas que se han ido 
dando en torno a su interacción con el entorno, en la organización de las relaciones sociales, en el 
uso del poder y a través del conjunto de creencias y expresiones culturales conforman la base de las 
civilizaciones que han venido sucediéndose a lo largo del tiempo. El aprendizaje a través de 
proyectos, retos o problemas posibilita al alumnado, tanto individualmente como en equipo, poner en 
acción estrategias y habilidades diversas para analizar y comprender los fenómenos, situaciones o 
acontecimientos que tienen una especial relevancia o interés en el mundo en el que vive. Este modo 
de aprendizaje otorga también al alumnado el protagonismo en la construcción del conocimiento, así 
como un papel activo en la generación de contenidos por medio de procesos y estrategias de 
indagación e investigación, a través del manejo de distintas formas de representación gráfica, 
cartográfica y visual, y del uso correcto, crítico y eficaz de los medios de comunicación. Igualmente, 
implica dotar a las iniciativas que se llevan a cabo de un sentido de utilidad, conectándolas con 
problemas actuales que afectan a su comunidad y que requieran de su análisis, comprensión y 
compromiso. De este modo, cualquier tema del pasado o del presente adquiere significación, en la 
medida que contribuye además a entender la realidad, valorando propuestas y alternativas a los 
desafíos actuales y al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM3, 
STEM4, STEM5, 
CPSAA3, CC3, CC4, CE1, CCEC1. 
 
4. Identificar y analizar los elementos del paisaje y su articulación en sistemas complejos 
naturales, rurales y urbanos, así como su evolución en el tiempo, interpretando las causas de 
las transformaciones y valorando el grado de equilibrio existente en los distintos 
ecosistemas, para promover su conservación, mejora y uso sostenible. 
El descubrimiento y análisis del entorno permite al alumnado identificar sus elementos y relaciones, 
su equilibrio y evolución. La explicación multicausal facilita la comprensión y la necesaria actitud 
responsable con vistas a su conservación. Si bien es necesario destacar los resultados positivos en 
ciertos ámbitos del progreso, la civilización, la técnica y la cultura, también deben cuestionarse  
ticamente las consecuencias del desarrollo tecnológico y  la globalización con respecto a la 
diversidad cultural, la competencia por los recursos, la conflictividad internacional, las migraciones, 
la despoblación rural y, en general, la degradación de la vida en la Tierra. Por otro lado, la calidad 
ambiental de los espacios en los que vivimos, sean entornos naturales, rurales o u rbanos, 
determina, en varios sentidos, el presente y futuro del alumnado, que debe valorar las posibilidades 
que se le ofrecen para su desarrollo personal, pero también las soluciones o limitaciones a 
implementar para asegurar el mantenimiento y cuidado de dichos espacios, atendiendo a problemas 
como la contaminación de las grandes urbes y la despoblación del medio rural. Esta competencia 
implica también la toma de conciencia acerca de la gravedad de las consecuencias de la crisis 
climática (puesta en relación con los cambios climáticos que de manera científica se han constatado 



a lo largo de la historia del planeta y que fueron provocados por causas naturales interelacionadas) y 
la exigencia de adoptar conductas respetuosas con la dignidad de todos los seres  humanos, 
tendente a asegurar un desarrollo sostenible. Debe además promover posturas activas y de 
participación con respecto a la mejora, en general, del entorno, tanto en una escala local como 
global, y en favor de un reparto justo, equitativo y solidario de los recursos en un sentido global. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
CPSAA2, CC1, CC2, CC3, 
CC4, CE1. 
 
5. Analizar de forma crítica planteamientos históricos y geográficos, explicando la 
construcción de los sistemas democráticos y los principios constitucionales que rigen la vida 
en comunidad, así como asumiendo los deberes y derechos propios de nuestro marco de 
convivencia, para promover la participación ciudadana y la cohesión social. 
La Constitución recoge los principios y fundamentos que conforman el modelo de convivencia en  
España, garantizando el ejercicio de nuestras libertades y derechos, a la vez que promueve la  
esponsabilidad civil, la iniciativa ciudadana, la cohesión social y el cumplimiento efectivo de los 
derechos y libertades en el ámbito internacional. La Constitución es producto no solo de un 
determinado momento del pasado próximo (La transición a la democracia), sino el resultado también 
de una trayectoria más dilatada en el tiempo que integra los movimientos, acciones y 
acontecimientos que, desde distintas culturas políticas, han contribuido al afianzamiento de las ideas 
y valores que han ayudado a conformar el sistema democrático actual. Supone, por tanto, el 
reconocimiento de la memoria democrática y el análisis de los distintos momentos históricos que la 
conforman, en especial, la pérdida de las libertades y derechos tras el golpe de estado del 1936 (y la 
guerra civil y la pérdida de libertades en ambos bandos en función de la represión habida), así como 
la visibilización de la aportación de las mujeres, que han marcado, a través de su compromiso y 
acción pacífica, gran parte de los avances y logros del estado social y de derecho que hoy 
disfrutamos. La Constitución Española es, en consecuencia, un símbolo activo de nuestra identidad 
cívica, cuya valía se sitúa en promover en el alumnado una actitud de vigilancia ante cualquier 
amenaza o cuestionamiento que no se enmarque en el contexto de los procedimientos democráticos 
que ella misma incluye para su reforma, además de instar al ejercicio de la mediación en aras de 
una gestión pacífica de los conflictos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 
CC1, CC2, CCEC1. 
 
6. Comprender los procesos geográficos, históricos y culturales que han conformado la 
realidad multicultural en la que vivimos, conociendo y difundiendo la historia y cultura de las 
minorías étnicas presentes en nuestro país, y valorando la aportación de los movimientos en 
defensa de la igualdad y la inclusión, para reducir estereotipos, evitar cualquier tipo de 
discriminación y violencia, y reconocer la riqueza de la diversidad. 
La multiculturalidad es fruto de procesos históricos de interrelación entre distintos pueblos y culturas 
y , más recientemente, del acelerado proceso de globalización. Pero también es el resultado del 
reconocimiento de la diversidad en el seno de la propia sociedad, algo que resulta sustancial para la 
formación ciudadana del alumnado, y que supone el desarrollo de una actitud favorable al avance de 
los derechos sociales. De ahí que resulten necesarios el conocimiento y la valoración de los distintos 
movimientos que han ido surgiendo para la defensa de los derechos y libertades de colectivos 
especialmente discriminados y, de manera referencial, del feminismo. Así mismo, es preciso 
el conocimiento y difusión de otras culturas, particularmente la propia del pueblo gitano, 
contribuyendo a la valoración de las diferencias culturales, así como el reconocimiento y la difusión 
de la historia y cultura de las minorías étnicas presentes en nuestro país, para así promover su 
conocimiento y r educir e stereotipos. En este sentido, es fundamental erradicar comportamientos 
segregadores, especialmente los relacionados con el género y las diferencias étnico-culturales, así 
como el desarrollo de actitudes y acciones en favor de la igualdad real entre mujeres y hombres, y 
de la convivencia con personas diversas. El alumnado debe concebir que la comunidad es la suma 
de todos y cada uno y que debemos convivir en igualdad de derechos, de oportunidades y de 
responsabilidades, teniendo en cuenta que el bienestar colectivo depende también de nuestras 
aportaciones y compromiso individual. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 
CPSAA3, CC1, CC2, 
CC3, CCEC1. 
 
7. Identificar los fundamentos que sostienen las diversas identidades propias y las ajenas, a 
través del conocimiento y puesta en valor del patrimonio material e inmaterial que 
compartimos para conservarlo y respetar los sentimientos de pertenencia, así como para 



favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en orden a los 
valores del europeísmo y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
La identidad constituye uno de los temas más complejos y problemáticos de la sociedad 
contemporánea y de la España de hoy, cobrando una especial relevancia en la formación del 
alumnado. Se debe atender a los procesos de identificación colectiva, comprendiendo los distintos 
elementos que han contribuido a su construcción y evolución, tales como el territorio, la historia, el 
arte, la lengua y la cultura. Por otro lado, resulta necesario entender los mecanismos sociales y 
emocionales que llevan a g enerar diferentes sentimientos de pertenencia a lo largo de la historia, 
respetarlos en sus manifestaciones y reconocer la importancia que tienen sus múltiples expresiones 
culturales y artísticas, formando parte del rico acervo común, haciendo especial hincapié en el de 
nuestra Comunidad Andaluza. Reconocer el significado histórico y simbólico del patrimonio material 
e inmaterial, así como promover acciones tendentes a su conocimiento, valoración, conservación, 
promoción y puesta en valor como recurso colectivo para el desarrollo de los pueblos resultan 
procesos fundamentales para tomar conciencia de su importancia. Los sentimientos de identidad 
deben valorarse desde sus diferentes escalas y en relación con sus consecuencias, tomando 
conciencia de los conflictos que en algunos casos han contribuido a ocasionar la necesidad de 
reconocer el sufrimiento de las víctimas de la violencia y del terrorismo. De especial relevancia 
resulta el integrar principios de cohesión y solidaridad territorial, así como concebir nuestra 
presencia en el mundo desde un compromiso fraternal y universal que trascienda las fronteras, 
asumiendo los valores del europeísmo y los principios que emanan de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CP3, 
CPSAA1, CC1 CC2, 
CC3, CCEC1. 
 
8. Tomar conciencia del papel de los ciclos demográficos, el ciclo vital, las formas de vida y 
las relaciones intergeneracionales y de dependencia en la sociedad actual y su evolución a lo 
largo del tiempo, analizándolas de forma crítica, para promover alternativas saludables, 
sostenibles, enriquecedoras y respetuosas con la dignidad humana y el compromiso con la 
sociedad y el entorno. 
El desarrollo personal es determinante en la formación integral del alumnado. De ahí la necesidad 
de identificar los diversos componentes que constituyen la personalidad (cognitivo, moral, 
emocional, etc.) y su devenir histórico. 
Resulta de especial relevancia el tomar conciencia del transcurso del ciclo vital, sus principales 
estadios y el papel social que ha correspondido a cada uno de ellos, así como las diferencias 
existentes al respecto en las distintas culturas, su evolución en la historia y, de manera más 
cercana, los cambios que se producen en torno a las generaciones más próximas y las relaciones 
entre ellas. Implica el análisis y conocimiento de las razones por las que se produce la división del 
trabajo como paso previo para el tratamiento de la corresponsabilidad en el ámbito familiar y analizar 
críticamente los roles del género y edad, además de adoptar un compromiso, en este sentido, con el 
entorno social próximo. La esperanza y la calidad de vida están relacionadas también con los estilos 
de vida y hábitos que se adquieren individual y colectivamente en el entorno cultural y familiar. Por 
otro lado, el trabajo y las obligaciones laborales han sido la base de la supervivencia humana a lo 
largo de la historia, así como el disponer de una adecuada orientación profesional y valorar los 
cambios del mercado laboral son imprescindibles para trazar la trayectoria académica del alumnado, 
asumir sus responsabilidades y diseñar sus horizontes de futuro. Finalmente, 
la educación para el ocio y el uso adecuado del tiempo libre es hoy en día una necesidad a 
destacar. Orientar el esparcimiento hacia actividades enriquecedoras que promuevan hábitos de 
vida saludable y contribuyan además a un uso adecuado y ético de la tecnología, así como 
promover el compromiso activo y el voluntariado constituyen tareas imprescindibles. 
 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, 
CD4, CPSAA2, 
CPSAA5, CC1, CC2, CC3. 
9. Conocer y valorar la importancia de la seguridad integral ciudadana en la cultura de la 
convivencia internacional, de nuestro país y de Andalucía, destacando la contribución del 
Estado, sus instituciones y otras entidades sociales a la paz, a la cooperación internacional y 
al desarrollo sostenible, para promover la consecución de un mundo más seguro, solidario, 
sostenible y justo. 
La seguridad integral, garantizada por instituciones y entidades, constituye la base de la convivencia 
en nuestra sociedad y del ejercicio de la ciudadanía. En el mundo global de hoy, la seguridad debe 
concebirse de un modo general, así como también en el contexto de las relaciones e interacciones 
con otros pueblos. Para entender la evolución histórica de una región es necesario situarla en el 
escenario de los grandes flujos de difusión cultural y técnica y del comercio internacional, así como 



en el contexto de las relaciones políticas y diplomáticas, sin eludir el análisis crítico de los conflictos 
y del recurso de la fuerza. Valorar el papel que han representado los distintos territorios y 
sociedades en esas redes de intercambio, marcadas por la desigualdad y las percepciones 
etnocéntricas, resulta conveniente para evitar lecturas mitificadoras de unos y reduccionistas de 
otros. De ahí que toda aportación a la civilización europea y mundial de nuestro país deba  
onsiderarse y valorarse con perspectiva y desde la consideración de valores universales 
relacionados con la paz, la cultura, la justicia y la solidaridad. Por otro lado, la formación de alianzas 
internacionales constituye un elemento imprescindible para lograr afrontar los grandes retos a los 
que se enfrenta la humanidad. Esto supone asumir el compromiso colectivo de formar parte de 
programas y misiones que contribuyan a la seguridad y la paz mundial, y a la cooperación con otros 
países en situación de emergencia o pobreza, bajo la garantía de organismos y entidades estatales 
e internacionales que aseguren el logro de los grandes compromisos contenidos en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, lo que supone promover el interés del alumnado por la realidad internacional 
y los problemas existentes en el mundo en el que vivimos. 
Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL2, 
CC1, CC2, CC3, CC4, 
CE1, CCEC1. 
 
Saberes básicos de la ESPA I y ESPA II 
 
A. Retos del mundo actual. 
GEH.1.A.1. Ubicación espacial: representación del espacio, 
orientación y escalas. Utilización de recursos digitales e 
interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y 
representaciones gráficas. Tecnologías de la Información 
Geográfica (TIG). 
GEH.1.A.2. Formas y procesos de modificación de la superficie 
terrestre. Componentes básicos y principales formas del relieve 
terrestre. Agentes de modificación del relieve. Las aguas. El 
relieve y las aguas de Andalucía, España, Europa y el mundo. 
GEH.1.A.3. Emergencia climática. Elementos y factores que 
condicionan el clima. Variedad de climas de la Tierra. Métodos 
de recogida de datos meteorológicos e interpretación de 
gráficos (climogramas). El impacto de las actividades humanas 
sobre el clima. Riesgos y catástrofes climáticas en el presente, en 
el pasado y en el futuro. Vulnerabilidad, prevención y resiliencia 
de la población ante las catástrofes y los efectos del cambio 
climático. 
GEH.1.A.4. Biodiversidad. Zonas bioclimáticas. Climas y 
paisajes de Europa, España y Andalucía. Dinámicas y amenazas 
de los ecosistemas planetarios. La influencia humana en la 
alteración de los ecosistemas en el pasado y la actualidad. 
Riqueza y valor del patrimonio natural. Conservación y mejora 
del entorno local y global. Problemas medioambientales 
específicos de Andalucía. 
GEH.1.A.5. Tecnologías de la información. Manejo y utilización 
de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas 
digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y 
elaboración de conocimiento. Uso seguro de las redes de 
comunicación. Lectura crítica de la información. 
GEH.1.A.6. Sociedad del conocimiento. Introducción a los 
objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y al uso de sus 
procedimientos, términos y conceptos. Uso de plataformas 
digitales. 
GEH.1.A.7. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los 
dilemas del mundo actual, punto de partida para el 
pensamiento crítico y el desarrollo de juicios propios. 
B. Sociedades y territorios. 
GEH.1.B.1. Métodos básicos de investigación para la construcción 
del conocimiento de la Geografía y la Historia. Metodologías del 
pensamiento geográfico y del pensamiento histórico. 
GEH.1.B.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base 
para la construcción del conocimiento histórico. Objetos y 
artefactos como fuente para la historia y el legado inmaterial. El 
significado d e l os a rchivos, b ibliotecas y m useos y d el legado 
histórico y cultural como patrimonio colectivo. 
GEH.1.B.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de 
A. Retos del mundo actual. 
GEH.2.A.1. Ubicación espacial: representación del espacio, 
orientación y escalas. Utilización de recursos digitales e 
interpretación y elaboración de mapas, esquemas, imágenes y 
representaciones gráficas. Tecnologías de la Información 



Geográfica (TIG). 
GEH.2.A.2. Tecnologías de la información. Manejo y utilización 
de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas 
digitales. Búsqueda, tratamiento de la información y elaboración 
de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. 
Lectura crítica de la información. 
GEH.2.A.3. Sociedad del conocimiento. Introducción a los 
objetivos y estrategias de las Ciencias Sociales y al uso de sus 
procedimientos, términos y conceptos. Uso de plataformas 
digitales. 
GEH.2.A.4. Desafíos demográficos en el mundo actual. 
Distribución de la población y dinámicas a escala mundial. 
Causalidad y comparación en el estudio de la diversidad social y 
cultural y de las estructuras demográficas en distintas escalas 
(local, regional, nacional, europea y planetaria). Las pirámides de 
población. Distribución, dinámica y estructura de la población 
española y andaluza. 
GEH.2.A.5. Aglomeraciones urbanas y ruralidad. La 
despoblación y e l s ostenimiento d el m undo r ural. L a 
despoblación de la España rural y nuevas propuestas en el 
espacio rural andaluz. El espacio urbano: funciones, estructura y 
morfología urbanas. Un mundo de ciudades. El sistema español 
de ciudades. Las ciudades de Andalucía. El desarrollo urbano 
sostenible: la ciudad, espacio de convivencia. Modos y estilos de 
vida en el contexto de la globalización. 
GEH.2.A.6. Competencia y conflicto por los recursos y el 
territorio. Mercados regionales, políticas comerciales y 
movimientos migratorios. Tensiones internacionales, choques y 
alianzas entre civilizaciones. 
GEH.2.A.7. Concentración y distribución de la riqueza. Formas y 
modos de percibir y representar la desigualdad. Líneas de acción 
para un reparto justo. La cuestión del mínimo vital. 
GEH.2.A.8. Igualdad. Situaciones discriminatorias de las niñas y 
de las mujeres en el mundo. Roles de género y su manifestación 
en todos los ámbitos de la sociedad y la cultura. 
GEH.2.A.9. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los 
dilemas del mundo actual, punto de partida para el pensamiento 
crítico y el desarrollo de juicios propios. 
B. Sociedades y territorios. 
GEH.2.B.1. Métodos básicos de investigación para la 
construcción del conocimiento de la Geografía y la Historia. 
Metodologías d el p ensamiento g eográfico y del pensamiento  
líneas del tiempo a través de la linealidad, cronología, 
simultaneidad y duración. 
GEH.1.B.4. Análisis interdisciplinar del origen del ser humano y 
del nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones humanas y 
el nacimiento de las primeras culturas. Paleolítico, Neolítico y 
Edad de los Metales. Prehistoria en la península ibérica. 
GEH.1.B.5. Condicionantes geográficos e interpretaciones 
históricas del surgimiento de las civilizaciones. Mesopotamia y 
Egipto. Complejidad social y nacimiento de la autoridad: familia, 
clan, tribu, casta, linaje. Desigualdad social y disputa por el poder 
en la Prehistoria y la Antigüedad. Formación de oligarquías, la 
imagen del poder, y la evolución de la aristocracia. 
GEH.1.B.6. Las grandes rutas comerciales y l as estrategias por el 
control de los recursos: talasocracias e imperios, conquista y 
colonización. De la civilización minoica al imperio romano. 
GEH.1.B.7. Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los 
ejércitos y la evolución del armamento: hoplitas y legiones. Los 
civiles durante las guerras de la Edad Antigua. 
GEH.1.B.8. La organización política del ser humano y las 
formulaciones estatales en el mundo Antiguo: democracias, 
repúblicas, imperios y reinos. Los imperios fluviales. Grecia 
desde su origen al imperio de Alejandro magno. Origen y etapas 
de la historia de Roma. 
GEH.1.B.9. La transformación humana del territorio y la 
distribución desigual de los recursos y del trabajo. Evolución de 
los s istemas e conómicos, d e l os c iclos d emográficos, d e l os 
modos de vida y de los modelos de organización social en la 
Prehistoria y la Antigüedad. La lucha por la supervivencia y el 
estatus social. 
GEH.1.B.10. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y 
el mundo rural a lo largo de la Antigüedad: polis, urbes y 
ciudades. 
GEH.1.B.11. El papel de la religión en la organización social, la 
legitimación del poder y la formación de identidades: politeísmo, 



monoteísmo y e l s urgimiento d e l as g randes r eligiones. E l 
politeísmo d e M esopotamia y E gipto y s u r elación c on l a 
aparición del estado. La mitología griega y la religión romana. El 
cristianismo. 
GEH.1.B.12. Las personas invisibilizadas de la historia: mujeres, 
esclavos y e xtranjeros. M arginación, s egregación, c ontrol y 
sumisión e n l a E dad A ntigua. L a r esistencia a l a o presión. 
Personajes femeninos en la Antigüedad. 
GEH.1.B.13. Significado y función de las expresiones artísticas y 
culturales en las distintas civilizaciones: Mesopotamia, Egipto, 
Grecia y Roma. Diversidad y riqueza cultural. 
GEH.1.B.14. España en el tiempo y su conexión con los grandes 
procesos de la historia antigua: pueblos mediterráneos 
colonizadores, pueblos prerromanos y romanización. Relación de 
Andalucía con las civilizaciones mediterráneas: colonizaciones 
histórico. 
GEH.2.B.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base 
para la construcción del conocimiento histórico. Objetos y 
artefactos como fuente para la historia y el legado inmaterial. El 
significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado 
histórico y cultural como patrimonio colectivo. 
GEH.2.B.3. Tiempo histórico: construcción e interpretación de 
líneas del tiempo a través de la linealidad, cronología, 
simultaneidad y duración. 
GEH.2.B.4. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por 
el control de los recursos: talasocracias e imperios, conquista y 
colonización. Del i mperio b izantino a l i mperio e spañol. L a 
conquista y colonización de América. 
GEH.2.B.5. Violencia y conflictos armados. El crecimiento de los 
ejércitos y la evolución del armamento desde os ejércitos 
medievales a los tercios. Los civiles durante las guerras. 
GEH.2.B.6. Complejidad social: los estamentos. 
Desigualdad social y disputa por el poder durante la Edad Media 
y la Edad Moderna. Formación de oligarquías, la imagen del 
poder y la evolución de la aristocracia. 
GEH.2.B.7. La organización política del ser humano y las 
formulaciones estatales en el mundo medieval y moderno: 
democracias, repúblicas, imperios y reinos. Evolución de la teoría 
del poder. El imperio bizantino. El Islam. La Europa feudal. La 
aparición del Estado moderno. El absolutismo y el 
parlamentarismo. 
GEH.2.B.8. El papel de la religión en la organización social, la 
legitimación del poder y la formación de identidades: Origen y 
expansión del Islam. El I slam e n l a p enínsula. El poder de la 
Iglesia en la Europa feudal. Las cruzadas. Herejías, persecuciones 
y g uerras d e religión. E l j udaísmo, p resencia en l a p enínsula y 
expulsión. Conversos y moriscos. Reforma y contrarreforma. 
GEH.2.B.9. L a t ransformación h umana d el t erritorio y l a 
distribución desigual de los recursos y del trabajo. 
Evolución de los sistemas económicos, de los ciclos 
demográficos, los modos de vida y de los modelos de 
organización social: del feudalismo a la aparición del capitalismo. 
La lucha por la supervivencia y el estatus social en la Edad Media 
y la Edad Moderna. 
GEH.2.B.10. I nterpretación d el t erritorio y d el paisaje. L a 
ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: ciudades, villas 
y aldeas. La ciudad islámica. El feudo. El renacer de las ciudades. 
La huella humana y la protección del patrimonio ambiental, 
histórico, artístico y cultural. 
GEH.2.B.11. Viajes, descubrimientos y sistemas de intercambio 
en la formación de una economía mundial. La disputa por la 
hegemonía y la geopolítica en el nacimiento y evolución de la 
Modernidad. 
GEH.2.B.12. Ciencia, medicina y avances tecnológicos. La lucha 
fenicia y griega. Influencia mediterránea en Tartessos. La Bética 
romana. 
GEH.1.B.15. Las raíces clásicas de la cultura occidental. El legado 
histórico y el acervo cultural en la formación de las identidades 
colectivas. La huella humana y el respeto, la protección y 
conservación d el p atrimonio a mbiental, h istórico, a rtístico y 
cultural. El patrimonio andaluz y su conservación. 
C. Compromiso cívico. 
GEH.1.C.1. Dignidad humana y derechos universales. Convención 
sobre los Derechos del Niño. 
GEH.1.C.2. Alteridad: respeto y aceptación «del otro». 
Comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier 



actitud diferenciadora y segregadora. 
GEH.1.C.3. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no 
sexistas. 
GEH.1.C.4. Interés ante los retos y problemas de actualidad en el 
entorno local y global. 
GEH.1.C.5. Las redes sociales. Seguridad y p revención ante los 
riesgos y peligros del uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
GEH.1.C.6. Convivencia cívica y cultura democrática. 
Incorporación e implicación de la sociedad civil en procesos 
democráticos. Participación en proyectos comunitarios. 
GEH.1.C.7. Conciencia ambiental. Respeto, protección y cuidado 
de los seres vivos y del planeta. 
GEH.1.C.8. Conservación y defensa del patrimonio histórico, 
artístico y cultural. El patrimonio andaluz. El andalucismo 
histórico. Blas Infante Los símbolos de Andalucía y sus 
instituciones. 
GEH.1.C.9. I dentificación y g estión d e l as e mociones y s u 
repercusión en comportamientos individuales y colectivos. 
GEH.1.C.10. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de 
consumo. D iferencias y c ambios e n l as f ormas d e v ida e n l as 
sociedades actuales y en las del pasado. 
contra epidemias y pandemias. Racionalismo y empirismo en la 
explicación de la realidad frente a las supersticiones. La 
revolución científica del siglo XVII. 
GEH.2.B.13. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con 
los grandes procesos de la historia de la humanidad. 
La península ibérica en la Edad Media: la expansión del Islam y la 
formación de Al-Ándalus. Los reinos cristianos y su expansión. La 
repoblación. La Edad Moderna: la formación del Estado 
moderno, la monarquía de los Reyes Católicos. La hegemonía 
española. La crisis del siglo XVII. 
El legado histórico y el acervo cultural en la formación de las 
identidades colectivas. 
GEH.2.B.14. Las personas invisibilizadas de la historia. Mujeres, 
esclavos y extranjeros. Marginación, segregación, control y 
sumisión en la historia medieval y moderna. La resistencia a la 
opresión. Personajes femeninos en la historia medieval y 
moderna. 
GEH.2.B.15. Significado y función de las expresiones artísticas y 
culturales en las distintas civilizaciones. 
El arte islámico. Cultura y arte andalusíes. El arte románico. El 
arte gótico. Legado artístico en los reinos cristianos peninsulares. 
El Renacimiento. El Barroco. 
Diversidad y riqueza cultural. Respeto y conservación del 
patrimonio material e inmaterial. El patrimonio andaluz. 
GEH.2.B.16. Las raíces de la cultura occidental. La construcción 
de las identidades culturales, de la idea de Europa, y del 
eurocentrismo, a través del pensamiento y del arte. La influencia 
de las civilizaciones judía e islámica en la cultura europea. La 
presencia islámica en Andalucía. 
C. Compromiso cívico. 
GEH.2.C.1. Dignidad humana y derechos universales. Convención 
sobre los Derechos del Niño. 
GEH.2.C.2. Alteridad: respeto y aceptación «del otro». 
Comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier 
actitud diferenciadora y segregadora. 
GEH.2.C.3. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no 
sexistas. 
GEH.2.C.4. Interés ante los retos y problemas de actualidad en el 
entorno local y global. 
GEH.2.C.5. Las redes sociales. Seguridad y p revención ante los 
riesgos y p eligros del uso de las tecnologías de la información y 
de la comunicación. 
GEH.2.C.6. Convivencia cívica y cultura democrática. 
Incorporación e implicación de la sociedad civil en procesos 
democráticos. Participación en proyectos comunitarios. 
GEH.2.C.7. C onservación y d efensa d el p atrimonio h istórico, 
artístico y cultural. El patrimonio andaluz. El andalucismo 
histórico. Blas Infante. Los símbolos de Andalucía y sus 
instituciones. 
GEH.2.C.8. Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos 
en situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. 
GEH.2.C.9. I dentificación y gestión d e l as emociones y su 
repercusión en comportamientos individuales y colectivos. 
GEH.2.C.10. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de 



consumo. Diferencias y cambios en las formas de vida en las 
sociedades actuales y en las del pasado. 
GEH.2.C.11. La contribución del estado y sus instituciones a la 
paz, a la seguridad integral ciudadana y a la convivencia social. 
GEH.2.C.12. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto 
de construcción de una identidad común. La seguridad y la 
cooperación internacional. 
GEH.2.C.13. Seguridad vial y movilidad segura, sostenible y 
saludable. El espacio público. 
 
Bloque I. Módulo I. El medio físico. La Tierra. 
 
La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. Los mapas: la localización de un punto en el mapa. La escala. Los 
husos horarios. El medio físico: componentes básicos y formas de relieve. El mundo: continentes, océanos, unidades 
de relieve, hidrografía, climas y vegetación. Europa física: características y constituyentes. Los espacios naturales. El 
medio físico español: relieve, hidrografía. Los contrastes bioclimáticos. Paisajes naturales. Áreas y problemas 
medioambientales. El medio físico andaluz. 
 
Bloque 2. Módulo I. El ser humano en el mundo: población y recursos 
La población en el mundo actual. Principales modelos demográficos: estructura de la población por edad, sexo y 
ocupación. Natalidad y mortalidad. El papel emprendedor de la mujer en relación con el control de natalidad. Población 
de España y de Andalucía. Consecuencias sociales y económicas de la actual estructura de la población. Cambios en 
la organización familiar. Movimientos migratorios: causas y consecuencias. Distribución de los recursos y sus 
consecuencias: desigualdad social y desequilibrio económico. Países desarrollados y empobrecidos. La organización 
territorial de España: las comunidades autónomas. 
 
Temporización: el bloque 1 y el bloque dos habrán de impartirse en la primera evaluación. 
 
Bloque 3. Módulo II. El proceso de hominización y la Prehistoria 
La evolución de las especies y la hominización. La periodización en la Prehistoria. El Paleolítico: etapas, características 
de las formas de vida. Los cazadores y recolectores. El Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las 
sociedades humanas y sus consecuencias. La aparición de los ritos. La organización social en la Prehistoria. La 
evolución de los roles sociales: de la Prehistoria a la Edad Antigua. La situación de la mujer. La Prehistoria en 
Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en Andalucía. El hombre de Neanderthal y su pervivencia en 
nuestra región. Principales manifestaciones artísticas del Paleolítico: el arte rupestre y escultura en la Península y en 
Andalucía. La Edad de los Metales. La cultura megalítica en Andalucía, la de los Millares, la del Vaso Campaniforme y 
El Argar. 
 
Bloque 4. Módulo II. Las civilizaciones de la Edad Antigua 
La Historia Antigua: las primeras civilizaciones y culturas urbanas. Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y 
cultura. El arte egipcio. El Mundo clásico. Grecia: marco geográfico. Concepción social, política y cultural. Ciudadanía y 
democracia. La polis griega y su expansión comercial y política. El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el 
helenismo. El arte griego y su relación con la mitología. El Mundo clásico. Roma: marco geográfico. Origen y etapas de 
la historia de Roma; la república y el imperio. Organización política, social y cultural. Civitas y urbis. La expansión 
colonial por el Mediterráneo. Las lenguas romances. El cristianismo y su influencia. La Península Ibérica: los pueblos 
prerromanos y la Hispania romana. El proceso de romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura y 
pintura. La protohistoria en Andalucía. La presencia fenicia y su relevancia histórica y cultural: Tartessos. Otras 
influencias mediterráneas: las colonizaciones griegas y cartaginesas. La Bética romana: evolución política, socio-
económica y cultural. 
Temporización: los bloques 3 y 4 habrán de impartirse en la segunda evaluación 
 
Bloque 5. Módulo III. El mundo en la Edad Media 
La Edad Media: concepto y etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. La caída del Imperio Romano en Occidente: 
división política e invasiones germánicas. Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). La Alta Edad Media. 
El feudalismo en Europa. El Islam y el proceso de unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la 
invasión musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos del norte peninsular. La Plena Edad Media en Europa y en la 
Península Ibérica: los Reinos de Taifas y el avance de la Reconquista. La evolución de los reinos cristianos y 
musulmanes. Emirato y Califato de Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía en 
Al-Ándalus. La multiculturalidad y la convivencia religiosa. El arte hispanomusulmán. Principales manifestaciones en 
Andalucía. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV) y en la Península Ibérica. La crisis de la Baja Edad Media: 
la Peste Negra y sus consecuencias. Los reinos de Aragón y de Castilla. La sociedad estamental y sus formas de vida. 
El papel de la mujer a lo largo de la Edad Media. La expresión artística de la religiosidad: catedrales y mezquitas. Las 
manifestaciones musicales: música religiosa y música popular festiva. 
 
Bloque 6. Módulo III. Una nueva visión: La Edad Moderna 
La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo y su influencia posterior. Los descubrimientos geográficos: Castilla 
y Portugal. Conquista y colonización de América. El papel de Andalucía en la conquista y colonización de América. Las 
monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II. Las 
¿guerras de religión¿, las reformas protestantes y la Contrarreforma católica. La cultura renacentista: el arte y la 
música. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y absolutas. La Guerra de los Treinta 
Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. 
Principales manifestaciones culturales del siglo XVII: el arte barroco. El barroco andaluz: características y 
manifestaciones más destacadas. La sociedad en los Siglos de Oro. La situación de la mujer. 
 
Temporización: los bloques 5 y la habrán de impartirse en la tercera evaluación. 
 



ESPA II 
 
Bloque 7. Módulo IV. La Europa de las revoluciones 
La crisis del Antiguo Régimen. La Ilustración. Monarquía Absoluta, estamentos y gremios. La quiebra del absolutismo 
monárquico y la construcción de la sociedad liberal: la Revolución Francesa. Las viejas élites y la burguesía como clase 
emergente. La Revolución Industrial. El inicio de la industrialización en Europa. Avances y dificultades del proceso 
industrializador en España y en Andalucía. Desequilibrios regionales y desplazamientos de población. Liberalismo y 
nacionalismo en Europa. El programa político del liberalismo y las primeras constituciones liberales: la Constitución de 
Cádiz. Los movimientos nacionalistas en Europa. La profundización democrática del liberalismo: la lucha por el sufragio 
universal y los derechos sociales. 
 
Bloque 8. Módulo IV. La era de los imperialismos 
El surgimiento del movimiento obrero en Europa y en España. Las ideologías anticapitalistas. La nueva sociedad: 
burguesía y clase obrera industrial. Relaciones de género, trabajo y vida cotidiana: la familia burguesa y la familia 
obrera. Poder industrial, rivalidad nacional y expansión colonial en la Europa de fines del siglo XIX. Causas y 
consecuencias del colonialismo. Transformaciones sociales y conflictos en las primeras décadas del siglo XX. La 
Primera Guerra Mundial y el derrumbamiento de las viejas estructuras imperiales. Las artes plásticas a fines del 
Antiguo Régimen y su evolución en el siglo XIX al hilo de los cambios sociales y políticos. Las conexiones entre la 
expresión artística y las ideas políticas. La expresión plástica y musical ligada al romanticismo y al nacionalismo. La 
expresión artística de la nueva sociedad industrial: de Goya a las Vanguardias. La influencia de las expresiones 
artísticas extraeuropeas en las artes plásticas de comienzos del siglo XX. 
 
Temporización: los bloques 7 y 8 habrán de impartirse en la primera evaluación 
 
Bloque 9. Módulo V. Guerra total y Guerra Fría. Dos modelos socioeconómicos y políticos enfrentados 
Los prolegómenos de la II Guerra Mundial: La lucha política por la igualdad de género. Los movimientos sufragistas. El 
auge de los fascismos en Europa. La Revolución Soviética. La Crisis del 29. La Guerra Civil española, antesala del 
enfrentamiento entre democracias liberales y regímenes dictatoriales. Expansionismo y rearme germánico. Los años de 
la infamia: El enfrentamiento total entre naciones e ideologías. El Holocausto. La resistencia de las democracias 
occidentales y de la URSS al dominio nazi. El fin de la Guerra. La configuración del mundo bipolar tras la II Guerra 
Mundial. Modelos socioeconómicos y esferas de influencia: La Guerra Fría. La ONU y otros organismos 
internacionales. Los procesos de descolonización en Asia y África. La Dictadura Franquista en el contexto de la Guerra 
Fría: Aislamiento internacional, represión interna, desarrollo económico y transición política. La resistencia democrática 
a la Dictadura. 
 
Bloque 10. Módulo V. Finales del siglo XX. Crisis y nuevo orden mundial 
La crisis del capitalismo y sus consecuencias: el neocapitalismo y su incidencia en el Tercer Mundo. El fin del 
comunismo soviético. La Transición Política en España: de la Dictadura a la Democracia (1975-1982). Andalucía y su 
andadura democrática. Origen y fundamentos éticos de la democracia. La configuración del Estado democrático. La 
España de las libertades (1982-2016). La España de las autonomías. Antecedentes históricos de la organización 
territorial. El camino hacia la Unión Europea. La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo 
XXI. Un mundo globalizado: problemas y soluciones globales. Los retos del siglo XXI. 
 
Bloque 11. Módulo VI. Las actividades humanas en el ámbito agrario y urbano 
Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas y sectores económicos. La terciarización de la actividad 
económica. Espacios geográficos según la actividad económica. El espacio rural y agrario. Transformaciones y 
cambios en los espacios. La costa: actividad pesquera y espacio turístico. Los espacios urbanos y sus cambios. La 
ciudad y el proceso de urbanización. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. 
Situación en Andalucía. 
 
Bloque 12. Módulo V. La actividad económica y su influencia 
Fundamentos de la actividad económica. Relaciones económicas básicas y su representación. Modelos económicos. 
Aspectos financieros de la economía: el dinero, tipos de interés, inflación y desempleo. La oferta y la demanda. 
Situación andaluza. Economía personal: ingresos, gastos y saldo presupuestario. Ahorro y endeudamiento. Relaciones 
bancarias. Productos financieros. La actividad empresarial en la sociedad. Principales perfiles profesionales: intereses, 
aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. La búsqueda de empleo. El autoempleo. El proceso de 
toma de decisiones sobre el itinerario personal. Economía de la empresa: la iniciativa emprendedora y el empresario en 
la sociedad. Tipos de empresas. El proyecto de empresa. Ingresos, costes y beneficios. Fuentes de financiación. 
Obligaciones fiscales. Principales fuentes de ingresos y gastos del Estado. Deuda pública y déficit público. 
Desigualdades económicas y distribución de la renta. Economía internacional: globalización, comercio internacional. El 
Mercado Común Europeo y la Unión Económica y Monetaria Europea. 
 
Temporización: los bloques 9 y 10, 11 y 12 habrán de impartirse en la tercera evaluación 



 



 

 
 
 

II. PROGRAMACIÓN DE LAS ÁREAS O MATERIAS.  
 

Como norma general el Departamento no exigirá al alumnado la compra de un 
libro de texto (en papel o en soporte electrónico) para cualquier asignatura, ni siquiera 
recomendará su adquisición. En cada asignatura se subirá a la Plataforma el temario 
de los Contenidos y Recursos de Andalucía CREA para que acceda el alumnado de 
manera gratuita. Asimismo, cada profesor tiene la potestad de añadir cuantos apuntes 
o material académico de cualquier tipo estime oportunos en aras de facilitar el 
aprendizaje a su alumnado. El departamento dará especial relevancia al material 
audiovisual subido a la Plataforma al estimar que las asignaturas impartidas son 
susceptibles de incorporar estas herramientas didácticas. 

 
  
. 

 
 

BACHILLERATO Curso 1º 
 
 

HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 

La materia de Historia del Mundo Contemporáneo pretende proporcionar al 
alumnado una visión rigurosa y a la vez útil y funcional de la historia 
contemporánea, orientada a promover la observación, análisis e interpretación 
de su entorno real y, al mismo tiempo, al ejercicio de una ciudadanía activa e 
implicada en la vida social. El pensamiento histórico, que integra el conjunto de 
intenciones, estrategias y métodos que orientan el estudio del pasado, se pone 
al servicio de la comprensión del presente para afrontar así los retos que nos 
plantea el siglo XXI. Porque es desde la observación del mundo actual y la 
previsión del porvenir que ya despunta, de donde surge la necesidad de dirigir 
nuestra mirada a la historia, más o menos reciente, para obtener las claves, las 
preguntas y tal vez también alguna de las respuestas con las que entender y 
mejorar el mundo en el que vivimos. Los problemas y retos que nos plantea la 
realidad globalizada que configura nuestro entorno son múltiples e ineludibles, 
y no es posible atenderlos sin los recursos que nos ofrece la historia 
contemporánea, que desde hace algo más de dos siglos trata de dar respuesta 
a buena parte de estos mismos desafíos. En este sentido, el alumnado debe 
tomar conciencia de que hereda un legado, dado en las experiencias 
acumuladas por las generaciones que nos precedieron, en el que junto a los 
grandes logros que nos permiten disponer hoy de un relativo bienestar, también 
cabe encontrar errores, fracasos y hechos dolorosos que es preciso afrontar e 
incorporar a nuestra memoria colectiva para aprender a evitar situaciones 
semejantes. Ahora bien, concebir la historia como un proceso abierto, siempre 
en construcción, en el que la ciudadanía escribe su propio destino, implica 
asumir una responsabilidad cívica comprometida con una sociedad más justa, 
equitativa y solidaria. 



Por otro lado, la aproximación a la metodología histórica obliga al alumnado 
al uso riguroso y crítico de las fuentes, a la utilización precisa de los conceptos 
y del marco de la historiografía, y al conocimiento reflexivo de las principales 
teorías y corrientes académicas que han ido desarrollándose en el ámbito de la 
historia y de otras ciencias sociales afines. Asimismo, la metodología histórica 
promueve el ejercicio de procesos inductivos y de indagación relacionados con 
estrategias de utilización de documentos y pruebas, así como la búsqueda y 
tratamiento de información y fuentes textuales, gráficas, audiovisuales, 
artísticas, literarias, hemerográficas y sonoras, accesibles en muchos casos 
gracias a plataformas digitales. Por último, la utilización de datos, el contraste, 
contextualización e interpretación de la información, y el trabajo directo con la 
narración histórica, permiten entender la historia como un ámbito de 
conocimiento en construcción, en continua revisión y cambio, y condicionado 
por los intereses que, desde el presente, marcan la relevancia de determinadas 
cuestiones y planteamientos. En todos estos procesos adquiere un papel 
fundamental el ejercicio del pensamiento crítico, fundamentado y razonado, al 
igual que la transferencia de información y del conocimiento elaborado, que 
además de suponer el uso avanzado de medios digitales implica también el 
desarrollo de estrategias comunicativas eficaces. 

Las diferentes competencias específicas que conforman la materia se 
dirigen al logro de los fines ya enunciados, identificando las estrategias, 
herramientas y procesos necesarios para introducir al alumnado en el 
pensamiento histórico y para abordar las claves y las grandes cuestiones en 
torno a las que se configura el mundo contemporáneo. Se tratan en ellas los 
temas y acontecimientos fundamentales que han marcado el transcurso de la 
historia contemporánea hasta el mundo actual, así como los retos que es 
necesario afrontar en el presente para encarar el siglo XXI. Así, además de 
habilidades y procedimientos concretos, y referencias a determinados ámbitos 
de conocimiento asociados a cuestiones y temas clave, las competencias 
específicas refieren aquellos valores y actitudes que conforman la orientación 
práctica y funcional de la materia y el compromiso social que esta quiere 
promover. 

Los criterios de evaluación conjugan las competencias específicas con los 
saberes básicos y están orientados al logro de los objetivos generales del 
Bachillerato. En ellos se incorporan todos los tipos de saberes, conocimientos, 
destrezas, actitudes y valores, que deberán estimarse de manera conjunta y 
equilibrada. Suponen, así, la adaptación de estrategias metodológicas y 
acciones educativas en las que se ejerciten tanto los procesos instrumentales 
como las actitudes, aplicándose para ello los principios y pautas metodológicas 
del pensamiento histórico en la construcción del conocimiento. Dicha 
adaptación implica, por tanto, la disposición de instrumentos de evaluación 
adecuados y diferenciados con los que ponderar un conjunto amplio y diverso 
de acciones, teniendo siempre en cuenta la diversidad e individualidad del 
alumnado. 

El planteamiento y diseño de esta materia responde a una propuesta de 
aprendizaje general común al desarrollo de la materia de Geografía e Historia 
en Educación Secundaria Obligatoria y de la materia de Historia de España 
de 2.º de Bachillerato. De esta manera, tanto los presupuestos didácticos y la 



definición competencial como la organización de los saberes básicos 
mantienen una redacción y estructura estrechamente vinculada, lo que permite 
concebir de un modo coherente el aprendizaje de la historia y de las ciencias 
sociales, así como apreciar mejor su valor educativo. 

Los saberes básicos están agrupados en tres bloques: «Sociedades en el 
tiempo», «Retos del mundo actual» y «Compromiso cívico». La organización y 
redacción de estos saberes se asienta alrededor de los ejes y claves 
conceptuales que estructuran las competencias específicas y tienen una clara 
intencionalidad temática, aunque mantengan una cierta disposición cronológica 
y un bloque específico dedicado al mundo actual. Esta forma de organizar los 
saberes pretende promover no solo la conexión del pasado con el presente 
inmediato, para insistir así en el carácter funcional y significativo de los 
aprendizajes, sino también el establecimiento de marcos comparativos con 
respecto al despliegue de experiencias y procesos históricos determinados 
entre distintas etapas de esta misma época. De este modo, se acentúa el tipo 
de aproximación interpretativa y comprensiva de la historia contemporánea que 
se pretende, sin que por ello se descontextualicen los hechos y 
acontecimientos concretos más relevantes, que deben ser identificados y 
explicados desde los parámetros y variables que definen cada momento 
histórico y la aplicación del criterio de causalidad, esencial en esta disciplina. 
Por lo demás, esta propuesta de saberes ha de permitir al profesorado y al 
equipo docente de los centros desarrollar sus propias intenciones y 
programaciones educativas, incorporando proyectos interdisciplinares que 
impliquen el trabajo con otras materias. 

Desde esta perspectiva competencial de la materia, en la que el ejercicio de 
habilidades y procesos asociados al pensamiento histórico resulta ineludible, es 
necesario generar situaciones activas de aprendizaje en las que se desarrollen 
propuestas de indagación e investigación basadas en proyectos de interés 
científico, cultural y social, y en las que el alumnado sea el encargado de 
procesar la información, construir el conocimiento y transferirlo. Por otra parte, 
dado el valor que se confiere a esta disciplina para el análisis de la realidad, es 
recomendable tratar constantemente situaciones actuales y establecer 
constantes inferencias entre el pasado y el presente. Además, la presencia de 
dos bloques específicos sobre los «Retos del mundo actual» y el «Compromiso 
cívico» incide en la necesidad de contemplar la historia como un instrumento 
no solo para el análisis del presente, sino también para la adopción de 
compromisos ante los retos del siglo XXI. Conviene alejarse así de propuestas 
de aprendizaje excesivamente lineales en las que, por una atención excesiva a 
las etapas más lejanas, se posterguen las cuestiones más cercanas y de mayor 
actualidad. En cualquier caso, se habrá de procurar que los aprendizajes se 
conecten con la realidad cercana al alumnado, relacionando los distintos 
contenidos con el conjunto de experiencias históricas que forman la memoria 
colectiva y el patrimonio y el entorno cultural, material e inmaterial del que 
aquel forma parte 

  

Por otro lado, la aproximación a la metodología histórica obliga al alumnado al uso 
riguroso y crítico de las fuentes, a la utilización precisa de los conceptos y del marco 
de la historiografía, y al conocimiento reflexivo de las principales teorías y corrientes 



académicas que han ido desarrollándose en el ámbito de la historia y de otras ciencias 
sociales afines. Asimismo, la metodología histórica promueve el ejercicio de procesos 
inductivos y de indagación relacionados con estrategias de utilización de documentos 
y pruebas, así como la búsqueda y tratamiento de información y fuentes textuales, 
gráficas, audiovisuales, artísticas, literarias, hemerográficas y sonoras, accesibles en 
muchos casos gracias a plataformas digitales. Por último, la utilización de datos, el 
contraste, contextualización e interpretación de la información, y el trabajo directo con 
la narración histórica, permiten entender la historia como un ámbito de conocimiento 
en construcción, en continua revisión y cambio, y condicionado por los intereses que, 
desde el presente, marcan la relevancia de determinadas cuestiones y planteamientos. 
En todos estos procesos adquiere un papel fundamental el ejercicio del pensamiento 
crítico, fundamentado y razonado, al igual que la transferencia de información y del 
conocimiento elaborado, que además de suponer el uso avanzado de medios digitales 
implica también el desarrollo de estrategias comunicativas eficaces. 

Las diferentes competencias específicas que conforman la materia se dirigen al 
logro de los fines ya enunciados, identificando las estrategias, herramientas y 
procesos necesarios para introducir al alumnado en el pensamiento histórico y para 
abordar las claves y las grandes cuestiones en torno a las que se configura el mundo 
contemporáneo. Se tratan en ellas los temas y acontecimientos fundamentales que 
han marcado el transcurso de la historia contemporánea hasta el mundo actual, así 
como los retos que es necesario afrontar en el presente para encarar el siglo XXI. Así, 
además de habilidades y procedimientos concretos, y referencias a determinados 
ámbitos de conocimiento asociados a cuestiones y temas clave, las competencias 
específicas refieren aquellos valores y actitudes que conforman la orientación práctica 
y funcional de la materia y el compromiso social que esta quiere promover. 

Los criterios de evaluación conjugan las competencias específicas con los saberes 
básicos y están orientados al logro de los objetivos generales del Bachillerato. En ellos 
se incorporan todos los tipos de saberes, conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores, que deberán estimarse de manera conjunta y equilibrada. Suponen, así, la 
adaptación de estrategias metodológicas y acciones educativas en las que se ejerciten 
tanto los procesos instrumentales como las actitudes, aplicándose para ello los 
principios y pautas metodológicas del pensamiento histórico en la construcción del 
conocimiento. Dicha adaptación implica, por tanto, la disposición de instrumentos de 
evaluación adecuados y diferenciados con los que ponderar un conjunto amplio y 
diverso de acciones, teniendo siempre en cuenta la diversidad e individualidad del 
alumnado. 

El planteamiento y diseño de esta materia responde a una propuesta de 
aprendizaje general común al desarrollo de la materia de Geografía e Historia en 
Educación Secundaria Obligatoria y de la materia de Historia de España de 2.º de 
Bachillerato. De esta manera, tanto los presupuestos didácticos y la definición 
competencial como la organización de los saberes básicos mantienen una redacción y 
estructura estrechamente vinculada, lo que permite concebir de un modo coherente el 
aprendizaje de la historia y de las ciencias sociales, así como apreciar mejor su valor 
educativo. 

Los saberes básicos están agrupados en tres bloques: «Sociedades en el tiempo», 
«Retos del mundo actual» y «Compromiso cívico». La organización y redacción de 
estos saberes se asienta alrededor de los ejes y claves conceptuales que estructuran 
las competencias específicas y tienen una clara intencionalidad temática, aunque 
mantengan una cierta disposición cronológica y un bloque específico dedicado al 
mundo actual. Esta forma de organizar los saberes pretende promover no solo la 
conexión del pasado con el presente inmediato, para insistir así en el carácter 
funcional y significativo de los aprendizajes, sino también el establecimiento de marcos 



comparativos con respecto al despliegue de experiencias y procesos históricos 
determinados entre distintas etapas de esta misma época. De este modo, se acentúa 
el tipo de aproximación interpretativa y comprensiva de la historia contemporánea que 
se pretende, sin que por ello se descontextualicen los hechos y acontecimientos 
concretos más relevantes, que deben ser identificados y explicados desde los 
parámetros y variables que definen cada momento histórico y la aplicación del criterio 
de causalidad, esencial en esta disciplina. Por lo demás, esta propuesta de saberes ha 
de permitir al profesorado y al equipo docente de los centros desarrollar sus propias 
intenciones y programaciones educativas, incorporando proyectos interdisciplinares 
que impliquen el trabajo con otras materias. 

Desde esta perspectiva competencial de la materia, en la que el ejercicio de 
habilidades y procesos asociados al pensamiento histórico resulta ineludible, es 
necesario generar situaciones activas de aprendizaje en las que se desarrollen 
propuestas de indagación e investigación basadas en proyectos de interés científico, 
cultural y social, y en las que el alumnado sea el encargado de procesar la 
información, construir el conocimiento y transferirlo. Por otra parte, dado el valor que 
se confiere a esta disciplina para el análisis de la realidad, es recomendable tratar 
constantemente situaciones actuales y establecer constantes inferencias entre el 
pasado y el presente. Además, la presencia de dos bloques específicos sobre los 
«Retos del mundo actual» y el «Compromiso cívico» incide en la necesidad de 
contemplar la historia como un instrumento no solo para el análisis del presente, sino 
también para la adopción de compromisos ante los retos del siglo XXI. Conviene 
alejarse así de propuestas de aprendizaje excesivamente lineales en las que, por una 
atención excesiva a las etapas más lejanas, se posterguen las cuestiones más 
cercanas y de mayor actualidad. En cualquier caso, se habrá de procurar que los 
aprendizajes se conecten con la realidad cercana al alumnado, relacionando los 
distintos contenidos con el conjunto de experiencias históricas que forman la memoria 
colectiva y el patrimonio y el entorno cultural, material e inmaterial del que aquel forma 
parte. 

Competencias específicas. 

1. Reconocer los movimientos, acciones y transformaciones históricas que han 
contribuido al afianzamiento de la libertad en el mundo contemporáneo, a través del 
estudio comparado de casos y el uso correcto de términos y conceptos históricos, para 
valorar los logros que suponen los sistemas democráticos como principal garantía para 
la convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales. 

El concepto de libertad constituye uno de los elementos fundamentales para el 
análisis y comprensión de la historia del mundo contemporáneo. La aproximación a los 
múltiples significados que ha ido adquiriendo desde el siglo XVIII hasta la actualidad 
resulta esencial para comprender los principales movimientos ideológicos, políticos y 
sociales que se han desarrollado y los procesos de transformación a los que ha dado 
lugar. Del mismo modo, el alumnado debe entender e introducir en su análisis las 
distintas dimensiones del tiempo histórico, así como la relación entre los factores más 
lentos y estructurales y las coyunturas de cambio, a través del uso de conceptos 
claves del pensamiento histórico como los de revolución o transición. Por otro lado, la 
adopción de una perspectiva no estrictamente lineal del transcurso de la historia, 
identificando los avances y retrocesos en función de las reacciones que se producen 
ante las nuevas realidades, como fue el caso de los regímenes liberales y del 
establecimiento de la democracia, proporciona una visión que atiende antes a las 
experiencias históricas reales que a las visiones ideológicas y teleológicas derivadas 
de determinados modelos teóricos, algo especialmente necesario para analizar las 
revoluciones socialistas y el establecimiento de los estados comunistas. Asimismo, el 



estudio comparado de los procesos de transformación más significativos, así como de 
la evolución de los principales sistemas políticos hasta el presente, resulta necesario 
para que el alumnado identifique las variables y factores que intervienen en su 
desarrollo y, sobre todo, valore los logros que se han ido alcanzando para la 
realización efectiva de los derechos y libertades fundamentales. La comprensión 
crítica de estos procesos históricos y del funcionamiento de las democracias 
consolidadas, le permite percibir sus riesgos y amenazas, así como la necesidad de la 
participación y el ejercicio de la ciudadanía activa para su defensa y el cumplimiento 
de sus aspiraciones y expectativas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL2, 
STEM2, CPSAA1.1, CC1, CC2, CC3, CE1. 

2. Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción de los conflictos 
de la Edad Contemporánea, a través del empleo de fuentes históricas fiables, la 
lectura de textos historiográficos y la elaboración de argumentos propios que 
prevengan la manipulación de la información, para afrontar acontecimientos 
traumáticos de nuestro pasado reciente, evitar la repetición de hechos semejantes, 
reconocer a las víctimas y defender la aplicación del principio de Justicia Universal. 

La Edad Contemporánea es la etapa histórica de la que más constancia y 
evidencias disponemos sobre los niveles de violencia y barbarie a los que puede llegar 
la humanidad. Conocer el alcance de la destrucción, el número de víctimas y el grado 
de desolación generados como consecuencia de los múltiples enfrentamientos 
armados, especialmente de las dos guerras mundiales, sucedidos durante este 
periodo, se hace imprescindible para desarrollar una actitud comprometida con la 
defensa de la paz, el diálogo y la mediación frente a los conflictos. Dicha toma de 
conciencia implica reconocer también la importancia histórica de las organizaciones e 
instituciones internacionales y nacionales que tratan de evitar las guerras, impedir o 
denunciar la violación de los derechos humanos y promover la cooperación 
internacional en el desempeño de misiones humanitarias para el logro de la paz, la 
seguridad y la justicia. Por otro lado, además de relacionar los múltiples factores que 
provocan una determinada conflagración y analizar las transformaciones que tienen 
lugar en una sociedad en conflicto, el alumnado debe atender a los mecanismos 
psicológicos, sociales y culturales que conducen al uso de la violencia o a la 
justificación de la misma. Las implicaciones ideológicas y emocionales que derivan de 
los conflictos más recientes, especialmente de las guerras civiles y otros 
enfrentamientos fratricidas, precisan del rigor en el tratamiento de la información, del 
acceso a fuentes documentales y del conocimiento de las interpretaciones elaboradas 
por los historiadores, para poder argumentar y defender juicios propios, identificar las 
falsas noticias y neutralizar la desinformación. Se trata también de generar actitudes 
conciliatorias mediante el desarrollo de políticas de la memoria que sirvan de 
referencia colectiva sobre cuestiones del pasado que jamás deben volverse a repetir. 
La experiencia del Holocausto y de otros genocidios y crímenes contra la humanidad, 
la utilización del terror por parte de regímenes totalitarios y autoritarios, y la amenaza 
del terrorismo vinculado a movimientos políticos de diversa índole, han de generar una 
actitud de rechazo hacia el uso de todo tipo de violencia y una firme convicción en 
torno al reconocimiento de las víctimas y al derecho a la verdad, la justicia, la 
reparación y las garantías de no repetición. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 
CCL5, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3. 

3. Identificar la desigualdad como uno de los principales problemas de las 
sociedades contemporáneas, reconociendo las experiencias históricas de 
determinados colectivos, empleando el análisis multicausal y valorando el papel 



transformador del sujeto en la historia, para comprender cómo se han formado las 
actuales sociedades complejas, apreciar la riqueza de la diversidad social, valorar los 
logros alcanzados y asumir los retos que plantea la consecución de comunidades más 
justas y cohesionadas. 

El nuevo ideal de ciudadanía que establecieron los regímenes liberales puso en el 
centro de la acción política y social a la noción de igualdad, un concepto que desde 
entonces ha ido incorporando significaciones diferentes y contrapuestas. El alumnado 
debe identificar y relacionar las múltiples variables y los factores que han determinado 
dichos cambios con respecto a los derechos civiles y sociales, así como sus 
derivaciones políticas, principalmente en relación a la participación ciudadana, 
valorando la capacidad de acción del sujeto en la historia a través de los movimientos 
sociales que este ha protagonizado en defensa de sus reivindicaciones, en favor de su 
reconocimiento jurídico y político y en la lucha por la consecución de sus aspiraciones 
de dignidad y justicia. De manera especial ha de atender al análisis del mundo del 
trabajo y a las transformaciones que se han producido en el ámbito de la producción, 
en las condiciones de vida de los trabajadores y en las relaciones laborales, cambios 
que han supuesto constantes movimientos migratorios y fenómenos sociales y 
geográficos como el abandono del medio rural, las aglomeraciones urbanas y los 
consecuentes desequilibrios territoriales. Por otro lado, el conocimiento del proceso de 
proletarización de la clase trabajadora y de la eclosión de las organizaciones obreras 
debe servir como una de las referencias para medir los logros sociales alcanzados y el 
papel que ha representado en ello la acción colectiva, así como las medidas que se 
han ido adoptando en los diferentes Estados en función de la pluralidad de intereses 
que estos representan. Las sociedades complejas de hoy siguen sujetas a cambios 
cada vez más acelerados, que precisan de una ciudadanía capaz de adaptarse a un 
entorno social y laboral especialmente condicionado por los avances tecnológicos, así 
como de mostrar un firme compromiso cívico con el logro de la cohesión social, la 
solidaridad, el respeto a la diversidad y el derecho de las minorías. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 
STEM1, CD5, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3. 

4. Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo contemporáneo, utilizando el pensamiento 
histórico, sus conceptos y métodos, para analizar críticamente cómo se han ido 
construyendo y conformando a través del tiempo, elaborar argumentos propios con los 
que contribuir a un diálogo constructivo, respetar los sentimientos de pertenencia, y 
valorar la riqueza patrimonial y el legado histórico y cultural que han producido. 

El inicio de la contemporaneidad, más allá de ciertas pervivencias y resistencias, 
supuso una ruptura radical con las vivencias y sentimientos de pertenencia 
tradicionales, abriendo un nuevo escenario para la creación y desarrollo de 
identidades alternativas que, en la actualidad, mantienen toda su vitalidad y vigencia. 
Analizar la construcción histórica de estos nuevos marcos de referencia en relación 
con conceptos tan sustanciales como los de clase o de nación, identificar los espacios 
de socialización en los que se han formado estas conciencias colectivas, y reconocer 
las ideologías, ritos y símbolos que les confieren entidad política y cultural, resultan 
acciones necesarias para entender su capacidad de identificación, encuadramiento 
social y movilización. Para ello, el alumnado ha de aproximarse a los métodos propios 
del pensamiento histórico y a la historiografía más relevante sobre la cuestión nacional 
y las identidades sociales, poniendo especial atención en el análisis de las 
experiencias históricas y las culturas políticas asociadas a las mismas, al objeto de 
reflexionar sobre el papel del sujeto colectivo en la historia, su capacidad de acción y 
de transformación, su articulación en movimientos políticos y sociales y las distintas 
formas de organización que estos han adoptado. Tomar conciencia del papel que han 



representado las identidades en la historia contemporánea, del significado polivalente 
de las mismas, y de su contribución tanto a procesos de dominio como de liberación, 
debe generar una actitud crítica frente a la intolerancia, pero respetuosa ante los 
sentimientos identitarios. Una disposición esta última que implica el reconocimiento de 
la riqueza de la diversidad cultural y del patrimonio relacionado con las distintas 
identidades nacionales, culturales y sociales, así como la defensa de la pluralidad 
frente a toda tendencia a uniformizar o a imponer cualquier identidad sobre otra. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 
CCL5, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2. 

5. Identificar y reconocer los principales retos del siglo XXI a través de procesos 
avanzados de búsqueda, selección y tratamiento de la información, el contraste y la 
lectura crítica de fuentes, para entender el fenómeno histórico de la globalización, su 
repercusión en el ámbito local y planetario y en la vida cotidiana de las personas, y 
mostrar la necesidad de adoptar compromisos ecosociales para afrontar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. 

La globalización define en la actualidad un fenómeno múltiple y complejo que ha 
influido sustancialmente en el modo de interpretar la realidad y también en la forma de 
actuar de la ciudadanía. El alumnado debe conocer los principales elementos y 
dimensiones de este proceso histórico que, acelerado en las últimas décadas, ha 
tenido su origen y desarrollo a lo largo de la Edad Contemporánea, identificando y 
analizando el grado de interdependencia que ha generado y cómo este afecta al 
entorno local y a la vida cotidiana. Para ello es esencial el dominio avanzado de 
procesos asociados a la información, especialmente en entornos digitales, que le 
permitan disponer de fuentes fiables y veraces, discriminar contenidos falaces, falsos o 
irrelevantes y percibir cualquier sesgo ideológico e intencionado. Es necesario prestar 
atención a la evolución comercial y al complejo entramado de intereses que han tenido 
lugar en la formación de un mercado global en constante inestabilidad y conflicto, así 
como las diversas formas en las que nos afecta en el ámbito laboral y en el del 
consumo. Los cambios que la globalización ha producido en el contexto de las 
relaciones internacionales resultan de especial relevancia con respecto a la seguridad 
y la paz mundial, lo que implica el análisis de las alianzas y bloques, así como de las 
diferentes estrategias de amenaza y de disuasión que se han prolongado hasta la 
presente realidad multipolar. Finalmente, identificar los principales retos del siglo XXI, 
los riesgos a los que nos enfrentamos, y valorar los compromisos y alianzas regionales 
y globales requeridas para afrontar estos desafíos, especialmente los relacionados con 
la emergencia climática, resulta indispensable para adoptar actitudes y 
comportamientos ecosocialmente responsables y orientados a la sostenibilidad del 
planeta, la defensa de las instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo 
y la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 
STEM5, CD1, CPSAA2, CPSAA4, CC3, CC4, CE1. 

6. Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus repercusiones 
sociales, ambientales y territoriales en el mundo contemporáneo, a través del uso de 
métodos cuantitativos y del análisis multifactorial del desarrollo económico, los ritmos 
de crecimiento y la existencia de distintos modelos y sistemas, para tomar conciencia 
de las relaciones de subordinación y dependencia, y adoptar un compromiso activo 
con la sostenibilidad, la defensa de los derechos sociales y el acceso universal a 
recursos básicos. 

La idea del progreso es consustancial al pensamiento contemporáneo y a los 
distintos movimientos ideológicos, políticos y sociales de esta época histórica, y ha 
tenido su principal materialización en el desarrollo económico experimentado en tan 



breve espacio de tiempo, derivado de los avances tecnológicos y de las nuevas formas 
de concebir la producción, el intercambio y la distribución de los recursos. Para 
analizar este proceso es necesario el uso de procedimientos cuantitativos para el 
tratamiento de datos numéricos, así como el manejo de variables econométricas y su 
representación gráfica, de manera que el alumnado pueda describir y comprender los 
ritmos y ciclos de crecimiento, los diferentes modelos de desarrollo, y las crisis y las 
respuestas dadas a las mismas a través de la gestación y aplicación de nuevas teorías 
y políticas económicas. Conocer e interpretar los distintos sistemas económicos que 
han tenido lugar, especialmente el origen y evolución del capitalismo, y los distintos 
factores que han determinado sus avances y periodos de crisis así como las 
transformaciones sociales, ambientales y territoriales que han generado, son claves 
para que el alumnado identifique los desequilibrios que se han producido y analice sus 
consecuencias desde la perspectiva de las condiciones de vida, la dignidad humana, 
el acceso universal a recursos esenciales y los problemas ecosociales. El análisis de 
la experiencia histórica debida a la aplicación de diferentes políticas inspiradas en las 
principales doctrinas económicas, debe promover en el alumnado una actitud 
comprometida con comportamientos responsables que favorezcan un modelo de 
desarrollo en el que resulten compatibles las expectativas de crecimiento y de 
bienestar, tanto individual como colectivo, con la justicia social y la sostenibilidad del 
planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, 
STEM5, CPSAA2, CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2. 

7. Interpretar la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en 
la transformación de la realidad desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta 
la actualidad, a través de la aproximación a la historiografía y a los debates sobre 
temas claves de la historia, para valorar críticamente los distintos proyectos sociales, 
políticos y culturales generados, las acciones llevadas a cabo y las experiencias 
vividas, desde la perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. 

Los siglos XIX y XX han constituido, sin duda, la era de las ideologías. Conocer el 
papel que estas han representado en la interpretación de la realidad, en la gestación 
de nuevos modelos de sociedad y en la articulación de proyectos políticos 
transformadores, constituye un centro de atención fundamental para la comprensión 
de los principales procesos políticos y sociales ocurridos en estos siglos. El alumnado, 
a través del uso de distintas fuentes, incluyendo entre otras la literatura y el cine, debe 
tomar conciencia del poder y capacidad de movilización de las ideas y de los 
imaginarios colectivos, interpretando las distintas experiencias históricas a las que, 
desde la Ilustración a nuestros días, han dado lugar dichas ideas, utopías e 
imaginarios. Todo ello implica introducirse en los principales debates historiográficos, 
aún vigentes, en torno a los movimientos sociales, los procesos revolucionarios, las 
culturas políticas del liberalismo y la democracia, la formación histórica de la clase 
trabajadora, el socialismo, los fascismos y, en suma, los problemas que más han 
preocupado a la sociedad. El análisis crítico de este conjunto amplio y diverso de 
movimientos ideológicos, políticos y sociales, así como de los intereses que 
representan y los valores que defienden, ha de plantearse desde la perspectiva de los 
principios éticos contenidos en las declaraciones y acuerdos auspiciados por la 
Organización de las Naciones Unidas y en los ideales humanitarios que esta defiende. 
En una realidad como la actual, caracterizada por la incertidumbre y por el «fin de las 
ideologías», es necesario mostrar una actitud comprometida con la mejora de la 
realidad local y global, a través de la participación ciudadana, la defensa de los valores 
democráticos y la apuesta por una sociedad más justa y solidaria. 



Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL3, 
CCL5, CD3, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 

8. Describir y analizar los cambios y permanencias que se han producido en la 
sociedad contemporánea, los comportamientos demográficos, los modos de vida y el 
ciclo vital, prestando especial interés a la situación de la mujer, a los roles de género y 
edad, a los mecanismos de control, dominio y sumisión, y a la lucha por la dignidad y 
contra la discriminación, realizando proyectos de investigación y aplicando el 
pensamiento histórico para reconocer el valor e importancia de los personajes 
anónimos de la historia. 

La historia que se escribe presta mayor atención a los hechos y personajes 
excepcionales e individuales que protagonizan los grandes cambios que a las 
permanencias y a los sujetos anónimos, que suelen pasar desapercibidos. El 
alumnado debe tomar conciencia de que el conocimiento histórico del que disponemos 
resulta incompleto, y que se hacen necesarias otras visiones que aporten información 
sobre aspectos esenciales de las vidas y experiencias de los que nos han precedido. 
El acercamiento al pensamiento histórico y la realización de trabajos de investigación, 
a modo de talleres de historia, en los que el alumnado lleve a cabo experiencias 
directas a través del uso de documentos de archivos o hemerotecas digitales y del 
trabajo con fuentes orales, gráficas o audiovisuales, especialmente en contextos 
locales, lo aproxima al quehacer del historiador y a su metodología. Por otro lado, los 
estudios sobre la población, los modos de vida y la actividad cotidiana resultan 
esenciales tanto para entender los comportamientos sociales y las relaciones de 
género e intergeneracionales, como para rescatar y valorar aquellas percepciones, 
emociones, creencias y esquemas culturales en las que se expresa la diversidad 
social contemporánea. Esta perspectiva implica el análisis de los mecanismos de 
control, subordinación, dominio y sumisión que ha sufrido de manera intensa y 
continuada la mujer, relegada al silencio y al olvido, así como de las acciones en favor 
de su emancipación y del desarrollo de los movimientos feministas. Se trata, en fin, de 
promover un modo de entender la historia como un proceso abierto y en construcción, 
capaz de conectar los grandes acontecimientos con el entorno más cercano y en 
donde los personajes anónimos cobran importancia y valor, concibiendo así la 
memoria como un bien colectivo rico en experiencias y proyectos de futuro. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 
STEM3, CD2, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3. 

Contenidos de la asignatura agrupados en bloques 

Bloque 1. El Antiguo Régimen. Rasgos del Antiguo Régimen. Transformaciones en 
el Antiguo Régimen en los ámbitos de la economía, población y sociedad. 
Revoluciones y parlamentarismo en Inglaterra. El pensamiento de la Ilustración. 
Relaciones internacionales: el equilibrio europeo. Manifestaciones artísticas del 
momento.  

Bloque 2. Las Revoluciones Industriales y sus consecuencias sociales. Revolución 
o revoluciones industriales: características. Transformaciones técnicas y nuevas 
fuentes de energía. Cambios debidos a la revolución Industrial: transportes, 
agricultura, población (migraciones y el nuevo concepto de ciudad). El protagonismo 
de Gran Bretaña y la extensión del proceso de industrialización a otras zonas de 
Europa. La industrialización extraeuropea. La economía industrial: pensamiento y 
primeras crisis. El nacimiento del proletariado y la organización de la clase obrera: 
orígenes del sindicalismo y corrientes de pensamiento. Los partidos políticos obreros.  

Bloque 3. La crisis del Antiguo Régimen. El nacimiento de los EE.UU. La 
Revolución Francesa de 1789: aspectos políticos y sociales. El Imperio napoleónico. El 



Congreso de Viena. El Absolutismo, y las revoluciones liberales o burguesas de 1820, 
1830, y 1848. El nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania. Cultura y Arte. 
Europa entre el neoclasicismo y el romanticismo. La independencia de las colonias 
hispano-americanas.  

 Temporización: Los tres primeros bloques se impartirán en la primera 
evaluación. 

Bloque 4. La dominación europea del mundo y la I Guerra Mundial. Evolución de 
los principales estados en Europa, América y Asia. Inglaterra Victoriana. Francia en la 
III república y el II Imperio. Alemania bismarckiana ; el Imperio Austro-Húngaro y 
Rusia. Estados Unidos: de la Guerra Civil hasta comienzos del siglo XX. Japón, 
transformaciones de finales del siglo XIX. La expansión colonial de los países 
industriales: causas, colonización y reparto de Asia, África y otros 7enclaves 
coloniales; consecuencias. La Paz Armada: Triple Alianza y Triple entente. La I Guerra 
Mundial: causas, desarrollo y consecuencias.  

Bloque 5. El periodo de entreguerras. Economía, sociedad y cultura de la época: 
los años veinte. La revolución rusa, la formación y desarrollo de la URSS. Tratados de 
Paz y reajuste internacional: la Sociedad de naciones. Estados Unidos y la crisis 
de1929; la Gran depresión y el New Deal. Europa Occidental: entre la reconstrucción y 
la crisis. Los fascismos europeos y el nazismo alemán. Las relaciones internacionales 
del periodo de entreguerras, virajes hacia la guerra. Orígenes del conflicto y 
características generales. La II Guerra Mundial y sus consecuencias : desarrollo de la 
Guerra y consecuencias de la Guerra. El Antisemitismo: el Holocausto. Preparación 
para la Paz y la ONU.  

 Temporización: los bloques 4, 5 y 6 se impartirán en la segunda evaluación. 

Bloque 6. Evolución de dos mundos diferentes y sus enfrentamientos. La 
formación del bloque comunista frente al bloque capitalista: la Guerra Fría. Evolución 
de la economía mundial de posguerra. Características sociales y culturales de dos 
modelos políticos diferentes: comunismo y capitalismo. Estados Unidos y la URSS 
como modelos. Las dos superpotencias. Conflictos: de la Guerra Fría a la Coexistencia 
Pacífica y la distensión.  

Bloque 7. La descolonización y el Tercer Mundo. Orígenes, causas y factores de la 
descolonización. Desarrollo del proceso descolonizador: el papel de la ONU. El Tercer 
Mundo y el Movimiento de Países no Alineados: problemas de los países del Tercer 
Mundo. Las relaciones entre los países desarrollados y no desarrollados. El 
nacimiento de la ayuda internacional.  

Bloque 8. La crisis del bloque comunista. La URSS y las democracias populares. 
La irrupción de M. Gorbachov; «Perestroika» y «Glasnost», la desintegración de la 
URSS: CEIFederación rusa y las nuevas repúblicas exsoviéticas. La caída del muro de 
Berlín y la evolución de los países de Europa Central y Oriental. El problema de los 
Balcanes. La guerra de Yugoslavia.  

Bloque 9. El mundo capitalista en la segunda mitad del siglo XX. Pensamiento y 
cultura de la sociedad capitalista en la segunda mitad del siglo XX: el estado de 
Bienestar. El proceso de construcción de la Unión Europea: de las Comunidades 
Europeas a la Unión. Objetivos e Instituciones. Evolución de estados Unidos: de los 
años 60 a los 90. Japón y los nuevos países asiáticos industrializados.  

Bloque 10. El mundo actual desde una perspectiva histórica. La caída del muro de 
Berlín y los atentados de Nueva York: la globalización y los medios de comunicación. 
La amenaza terrorista en un mundo globalizado. El impacto científico y tecnológico. 



Europa: reto y unión. Rasgos relevantes de la sociedad norteamericana a comienzos 
del siglo XXI, tras los atentados de 11-S de 2001. Hispanoamérica: situación actual. El 
mundo islámico en la actualidad. África Islámica, África Subsahariana y Sudáfrica. 
India y China del siglo XX al siglo XXI: evolución política, económica, social y de 
mentalidades. 

 Temporización: los últimos cuatro bloques se impartirán en la tercera 
evaluación. 

 
  
Criterios de evaluación y metodología de las asignaturas de 1º de Bachillerato 
 
Los criterios de evaluación son los referentes que indican los niveles de desempeño 
esperados en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las 
competencias específicas de cada materia en un momento determinado de su proceso 
de aprendizaje 
 
  
Criterios de evaluación 

Competencia específica 1. 

1.1 Identificar y reconocer los logros que suponen los actuales sistemas 
democráticos como el resultado no lineal en el tiempo de los movimientos y acciones 
que han contribuido al afianzamiento y articulación del principio de libertad, a través 
del análisis de los principales procesos históricos que se han desarrollado, la 
comprensión de los textos políticos y constitucionales fundamentales y el uso 
adecuado de términos y conceptos históricos. 

1.2 Comprender los conceptos de revolución y cambio en el mundo 
contemporáneo y los elementos y factores que los causan y condicionan, a través del 
estudio de casos significativos de las revoluciones burguesas y socialistas que han 
ocurrido a lo largo de la historia contemporánea, así como de los movimientos de 
acción y reacción que han generado. 

1.3 Entender el significado histórico de las transiciones políticas y de los procesos 
de democratización de la Edad Contemporánea como fundamento y garantía para la 
convivencia y el ejercicio de los derechos fundamentales, valorando las implicaciones 
que suponen el ejercicio de la ciudadanía activa y el respeto al ordenamiento 
constitucional, y generando juicios propios tanto con respecto al cumplimiento de 
aspiraciones y expectativas como a las amenazas y riesgos de la vida en democracia. 

Competencia específica 2. 

2.1 Tomar conciencia del grado de violencia, barbarie y destrucción alcanzado por 
los conflictos ocurridos en el mundo contemporáneo, así como de las causas de las 
conflagraciones bélicas y de las múltiples transformaciones que se producen en los 
contendientes, a través del empleo de fuentes históricas fiables y del uso de datos 
contrastados, valorando el impacto social y emocional que supone el uso de la 
violencia y el papel de las instituciones internacionales que velan por la paz y la 
mediación. 

2.2 Analizar los principales conflictos civiles que se han producido en la Edad 
Contemporánea, a través del empleo de textos historiográficos y la elaboración de 



juicios argumentados, comprendiendo la importancia de la memoria histórica y del 
reconocimiento de las víctimas, del principio de Justicia Universal y del derecho a la 
verdad, la reparación y la garantía de no repetición. 

Competencia específica 3. 

3.1 Describir la evolución de los conceptos de igualdad y de ciudadanía en la 
historia contemporánea y sus derivaciones sociales y políticas, a través del análisis 
multicausal de los principales sistemas políticos y sociales de los siglos XIX y XX, 
identificando las desigualdades y la concentración del poder en determinados grupos 
sociales. 

3.2 Analizar las condiciones de vida, el mundo del trabajo y las relaciones 
laborales y su conflictividad, a través del estudio multidisciplinar de los movimientos 
sociales, particularmente los relacionados con el obrerismo, valorando el papel que 
representan la acción colectiva y del sujeto en la historia para el reconocimiento de los 
derechos sociales y el bienestar colectivo. 

3.3 Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la evolución 
del estado social, identificando los logros y retrocesos experimentados y las medidas 
adoptadas por los diferentes estados contemporáneos, así como los límites y retos de 
futuro, desde una perspectiva solidaria en favor de los colectivos más vulnerables. 

Competencia específica 4. 

4.1 Analizar críticamente cómo se han ido construyendo en el tiempo las 
identidades colectivas, empleando los conceptos y métodos del pensamiento histórico, 
respetando la pluralidad y los sentimientos identitarios y valorando el legado histórico y 
cultural de las mismas. 

4.2 Comprender la importancia de las identidades colectivas en la configuración 
social, política y cultural del mundo contemporáneo, identificando las múltiples 
valencias de las mismas, mediante el análisis crítico de textos históricos e 
historiográficos y de fuentes de información actual, elaborando argumentos propios 
que contribuyan a un diálogo constructivo al respecto. 

Competencia específica 5. 

5.1 Analizar críticamente el fenómeno histórico de la globalización y su repercusión 
en el ámbito local y planetario, valiéndose del manejo de distintas fuentes de 
información y de una adecuada selección, validación, contraste y tratamiento de las 
mismas, previniendo la desinformación y considerando el emprendimiento, la 
innovación y el aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos de un 
entorno económico, social y cultural en constante cambio. 

5.2 Identificar los principales retos del siglo XXI y el origen histórico de los mismos, 
a través del análisis de la interconexión entre diversos procesos políticos, económicos, 
sociales y culturales en un contexto global, argumentando la necesidad de adoptar 
comportamientos ecosocialmente responsables y orientados a la sostenibilidad del 
planeta, la defensa de las instituciones democráticas, la mejora del bienestar colectivo 
y la solidaridad entre las generaciones presentes y futuras. 

Competencia específica 6. 



6.1 Valorar el significado histórico de la idea de progreso y sus múltiples 
consecuencias sociales, territoriales y ambientales, a través del tratamiento de datos 
numéricos, la interpretación de gráficos y la comprensión multifactorial de los ritmos y 
ciclos de crecimiento, argumentando la necesidad de adoptar comportamientos 
ecosociales que garanticen la sostenibilidad del planeta. 

6.2 Comparar los distintos sistemas económicos que se han desarrollado en el 
mundo contemporáneo, a través del análisis multidisciplinar de los mismos y de las 
doctrinas y teorías de las que derivan, identificando las relaciones de subordinación y 
de dependencia y los conflictos que generan, tanto en el ámbito nacional como 
internacional, y justificando la necesidad del acceso universal a los recursos básicos. 

Competencia específica 7. 

7.1 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y conocimientos 
sobre la función que han desempeñado el pensamiento y las ideologías en la 
transformación de la realidad, desde los orígenes de la Edad Contemporánea hasta la 
actualidad, comprendiendo y contextualizando dicho fenómeno a través del trabajo 
sobre textos históricos e historiográficos y de fuentes literarias, del cine y otros 
documentos audiovisuales. 

7.2 Abordar críticamente los principales temas clave de la historia y de la 
actualidad a través de la aproximación a las principales corrientes historiográficas y a 
los usos que se hacen de la historia, valorando críticamente los principales proyectos 
sociales, políticos y culturales que han tenido lugar en la historia contemporánea 
desde la perspectiva ética contenida en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 

Competencia específica 8. 

8.1 Analizar los cambios y permanencias en la historia, atendiendo a procesos de 
más larga duración, como los comportamientos demográficos, ciclos vitales y modos 
de vida en la sociedad contemporánea, a través del acercamiento al pensamiento 
histórico y la realización de proyectos de investigación, identificando los mecanismos 
de control, dominio y sumisión, los roles de género y edad asignados, así como los 
escenarios de lucha por la dignidad y contra la discriminación de diversos colectivos. 

8.2 Contrastar el papel relegado de la mujer en la historia contemporánea, 
identificando y valorando la importancia de las figuras individuales y colectivas como 
protagonistas anónimas de la historia contemporánea, así como el papel de los 
movimientos feministas en el reconocimiento de sus derechos y en el logro de la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres, así como la corresponsabilidad en el cuidado 
de las personas. 

 

Metodología 

 

 La metodología histórica promueve el ejercicio de procesos inductivos y de 
indagación relacionados con estrategias de utilización de documentos y pruebas, así 
como la búsqueda y tratamiento de información y fuentes textuales, gráficas, 
audiovisuales, artísticas, literarias, hemerográficas y sonoras, accesibles en muchos 
casos gracias a plataformas digitales. Por último, la utilización de datos, el contraste, 



contextualización e interpretación de la información, y el trabajo directo con la 
narración histórica, permiten entender la historia como un ámbito de conocimiento en 
construcción, en continua revisión y cambio, y condicionado por los intereses que, 
desde el presente, marcan la relevancia de determinadas cuestiones y planteamientos. 
En todos estos procesos adquiere un papel fundamental el ejercicio del pensamiento 
crítico, fundamentado y razonado, al igual que la transferencia de información y del 
conocimiento elaborado, que además de suponer el uso avanzado de medios digitales 
implica también el desarrollo de estrategias comunicativas eficaces. 
 El temario que deberá estudiar el alumnado se colgará en la Plataforma para 
que esté a su entera disposición, y se trata del temario y tareas correspondientes a los 
Contenidos y Recursos Educactivos de Andalucía CREA. 
 Respecto a la modalidad de bachillerato a distancia la metodología de 
aprendizaje puede combinar actuaciones diacrónicas con otras sincrónicas, siempre 
que las circunstancias del alumnado lo permitan y se garantice la interacción didáctica 
adecuada y continua con el mismo. De optar por la realización de sesiones lectivas 
sincrónicas, estas quedarán grabadas para su visualización por parte del alumnado 
que no haya podido intervenir en la sesión en directo, atendiendo en cualquier caso a 

la normativa relativa a la privacidad y protección de datos personales. 
 
 
 
 
 
 

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA 
 
 

 
La programación de la materia se atiene a la Orden de 30 de mayo de 2023, 

por la que se establece la ordenación y currículo correspondiente al Bachillerato en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para personas adultas. 

 
 
La Geografía es una materia de opción de la modalidad de Ciencias Sociales y 

Humanidades de 2º de Bachillerato. 

La geografía explora las complejas interacciones e interdependencias entre las 
personas y el territorio, contribuyendo al descubrimiento del espacio en el que viven, 
desde la referencia del entorno local a un contexto global, sirviendo también de guía 
para comprender una realidad ecosocial en constante transformación y encontrar 
nuestro lugar en el mundo, reconociendo límites y buscando oportunidades ante los 
retos del siglo XXI. 

El espacio geográfico es el objeto de estudio de la geografía, cuya finalidad es la 
comprensión y explicación holística de los procesos naturales y humanos que van 
modelando ese territorio a lo largo del tiempo. Como seres con conciencia 
espaciotemporal, las personas precisan de esa interpretación de la realidad que les 
rodea, más allá de la percepción personal y colectiva del territorio y del momento y 
estructura social en los que se desarrollan las experiencias vitales. En esta materia de 
bachillerato, la escala de análisis geográfico se centra en España, aunque dentro de 
una perspectiva europea y global, necesaria para conocer y valorar críticamente las 
realidades del mundo contemporáneo. 

La comprensión de esas realidades próximas y globales es esencial para la 
construcción de la personalidad e identidad de los alumnos y las alumnas, así como 



para comprender y respetar las identidades ajenas. Además, debe constituir la base 
para ejercer una ciudadanía crítica desde los valores democráticos, el respeto por los 
derechos fundamentales y el ejercicio de la responsabilidad cívica a la hora de 
construir una sociedad justa y equitativa en sintonía con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

La geografía, por su naturaleza práctica, permite al alumnado desenvolverse en el 
uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación gracias a las 
funcionalidades de las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). Las TIG, 
además de constituir un recurso básico para desarrollar investigaciones individuales y 
en equipo, permiten plantear el tratamiento interdisciplinar del territorio y, como 
herramienta de diagnóstico, presentar y comunicar eficientemente conclusiones y 
propuestas de mejora en el entorno social del alumnado desde su análisis crítico, 
fomentando su madurez y participación cívica. La aplicabilidad de la materia de 
Geografía la convierte en una disciplina clave de la sociedad del conocimiento y del 
emprendimiento social. 

En un contexto de constantes y profundas transformaciones a escala global y local, 
la materia de Geografía debe aportar una visión integral del medio natural y la 
sociedad de España, tratando de despertar la curiosidad innata a toda persona y lograr 
el disfrute de los conocimientos geográficos. Con tal fin, las competencias específicas 
se fundamentan en un aprendizaje basado en la investigación de los fenómenos 
naturales y humanos que se desarrollan en el territorio. Estos fenómenos afectan a la 
vida cotidiana de las sociedades actuales y representan, algunos de ellos, retos clave 
para afrontar el futuro, igual que, en ocasiones, también constituyeron desafíos en el 
pasado. Las respuestas a estos retos ecosociales desde el pensamiento geográfico 
requieren de la aplicación de saberes basados en el rigor científico, la movilización de 
estrategias y el compromiso ético con la sostenibilidad y la solidaridad en la resolución 
de problemas. 

Por todo ello, el estudio de la geografía de España debe contribuir al desarrollo 
personal y a la madurez del alumnado, conformando su identidad y fortaleciendo su 
empatía al asumir que vivimos en una sociedad diversa y con desequilibrios sociales y 
territoriales que precisan de un desarrollo sostenible. Como personas formadas y 
comprometidas con el entorno en el que viven, los alumnos y las alumnas deben 
aplicar las competencias específicas y los saberes básicos adquiridos para emprender 
acciones individuales y colectivas que materialicen su capacidad de transformarlo 
desde criterios éticos basados en los valores que compartimos. 

La materia de Geografía contribuye a alcanzar los objetivos generales de la etapa 
de Bachillerato y a la adquisición de las competencias clave, y permite el desarrollo del 
pensamiento geográfico del alumnado iniciado en la etapa anterior con la materia de 
Geografía e Historia. Además, promueve su desarrollo en contextos interdisciplinares y 
en otros cercanos a las experiencias personales, que deben aprovecharse para 
enriquecer el entorno de aprendizaje del alumnado, tanto de manera individual como 
grupal, conectando con sus intereses y atendiendo a necesidades específicas. 

Los criterios de evaluación, derivados de las competencias específicas y asociados 
a los saberes básicos propuestos, fomentan la participación activa del alumnado en su 
propio proceso de aprendizaje, la investigación aplicada, tanto individualmente como 
en equipo, la elaboración de creaciones propias, contextualizadas y relevantes, y la 
comunicación eficiente en público. Todo ello desde la valoración crítica y ética del 
proceso de aprendizaje y el compromiso con la transformación de su entorno vital, el 
respeto a los Derechos Humanos y el principio de sostenibilidad. 

Los saberes básicos se estructuran en tres bloques que deben tratarse desde sus 
tres dimensiones de conocimientos, destrezas, y actitudes y valores. Las 



transferencias entre estas tres dimensiones y la imbricación de los tres bloques son 
primordiales para enfocar la materia de un modo práctico y fomentar el tratamiento 
transversal de estos bloques. 

El bloque, «España, Europa y la globalización», agrupa los saberes necesarios 
para asumir la especificidad y diversidad de España y su situación en los contextos 
mundial y europeo, y valorar la importancia de su pertenencia a la Unión Europea. El 
bloque, «La sostenibilidad del medio físico de España», propone saberes que ponen 
en valor la diversidad del relieve, del clima, de la vegetación, de los suelos y de la 
hidrografía de España. Finalmente, el bloque «La ordenación del territorio en el 
enfoque ecosocial», integra saberes sobre el análisis geográfico de los 
aprovechamientos de los recursos naturales, tratando a las actividades económicas y 
a la población como el principal factor transformador del territorio, profundizando en las 
causas y consecuencias de estos procesos y comparando los desequilibrios 
territoriales resultantes, introduciendo la perspectiva de la sostenibilidad y valorando el 
impacto de las políticas comunitarias. Es esencial subrayar el tratamiento integrador 
que la geografía da a los fenómenos espaciales, recordando que la síntesis es un 
objetivo irrenunciable del pensamiento geográfico, al que deben contribuir el enfoque 
interdisciplinar y la dimensión ecosocial. 

La materia de Geografía es abierta y flexible para que, tomando como eje 
vertebrador las competencias específicas y los saberes básicos, el profesorado pueda 
adaptar sus situaciones de aprendizaje a contextos de todo tipo, convirtiendo las 
posibles respuestas a los retos ecosociales de España y del mundo en un incentivo 
para el aprendizaje activo del alumnado, para el desarrollo del pensamiento geográfico 
y para la valoración de la geografía como saber aplicado. En definitiva, para promover 
la capacidad transformadora de todo saber desde la responsabilidad cívica basada en 
la autonomía personal y el respeto a las personas y al medio ambiente en el contexto 
actual de cambios e incertidumbres. 

 
 
 
La Geografía, como una de las Ciencias Sociales, tiene como objetivo la 

comprensión del mundo en el que vivimos y pone en contacto al alumnado con 
algunos de los problemas socio-ambientales más relevantes de nuestro tiempo. Se 
ocupa específicamente del espacio, los paisajes y las actividades que se desarrollan 
sobre el territorio, analizando la relación entre la naturaleza y la sociedad, así como 
sus consecuencias. Tiene como objetivo la comprensión del territorio, producto de la 
interrelación de múltiples factores así como el conocimiento de la realidad geográfica 
española. Gracias a este conocimiento adquirido, la Geografía puede transmitir la idea 
de responsabilidad dentro de la sociedad, puesto que el ser humano es el principal 
agente de transformación del medio natural. De esta manera, esta materia participa 
profundamente en la formación de valores. 
 

El estudio de las interacciones que configuran la relación de las actividades 
humanas con el espacio permite acercarse al catálogo de esas problemáticas y 
avanzar en su análisis, y por tanto, en el desarrollo de capacidades intelectuales y 
cognitivas de gran valor educativo. Este interés se subraya si tenemos en cuenta la 
necesaria actualidad con la que debe abordarse el contenido de esta materia. Así, sin 
renunciar a conocimientos de carácter más académico, el desarrollo de la enseñanza 
de la asignatura debería servir para ayudar al alumnado a disponer de informaciones, 
teorías e instrumentos de análisis que le permitan formarse opiniones fundamentadas 
y comprometidas sobre los problemas económicos, sociales y ambientales de la 
España y de la Andalucía actual. 

 



El ámbito espacial es el conjunto de territorios que forman el Estado español. 
Sin embargo, dado el grado de imbricación de España con el resto de Europa y, 
especialmente, con la Unión Europea, resulta imposible abordar la mayor parte de los 
contenidos sin hacer continuas referencias a las políticas de la Unión Europea, 
especialmente en el campo económico y medioambiental. Aunque en menor medida, 
algo parecido cabe decir respecto a determinados aspectos del sistema económico 
mundial, ya que, aunque sea de forma indirecta, constituyen factores de configuración 
de los espacios a nivel local. Así sin perder de vista que las dinámicas geográficas de 
cada territorio tienen su propia lógica, convendrá tener en cuenta las interacciones 
entre lo local y lo global. 

 
La consideración del espacio geográfico andaluz debe ser objeto de atención 

preferente en la enseñanza de la Geografía. Esta especial atención no tiene por qué 
conducir a una reiteración de cada uno de los apartados de los núcleos temáticos en el 
ámbito de Andalucía ya que en el estudio de los fenómenos geográficos que afectan al 
conjunto de  España se incluyen las oportunas consideraciones sobre nuestra 
Comunidad Autónoma. La fórmula que se debe adoptar para atender a la singularidad 
andaluza es la de incluir en cada uno de los apartados o núcleos temáticos el trabajo 
con algún problema que, por su relevancia, permita al alumnado formarse una idea de 
los rasgos específicos de la geografía andaluza. 

 
 
El estudio de la Geografía no debe limitarse al estudio de los conocimientos y 

los conceptos básicos y necesarios para un aprendizaje adecuado de la misma, sino 
que debe profundizar en la capacidad del alumnado de enfrentarse a sus problemas y 
realidades y en que asuman que los problemas generales como la contaminación, la 
gestión de residuos, las energías renovables, el desarrollo sostenible, el incremento de 
las desigualdades, los movimientos migratorios, las nuevas tecnologías, las 
actividades económicas alternativas, etc., son también sus problemas y forman parte 
de nuestra vida en la sociedad globalizada. Todo esto hace posible que la Geografía 
promueva entre el alumnado la posibilidad de opinar, criticar y debatir sobre asuntos 
que les afectan directamente y que pueda participar difundiendo sus idea y 
propuestas, siendo así protagonistas de su propio aprendizaje y conscientes de su 
papel como ciudadanos y ciudadanas. Finalmente, cabe destacar la necesidad de que 
la realidad y la actualidad penetren en el aula, aprovechando acontecimientos 
puntuales de actualidad para conocer y reconocer fenómenos estudiados o por 
estudiar ya que así el alumnado puede comprender perfectamente la utilidad de la 
materia. 

 
Esta materia contribuye al desarrollo de diferentes elementos transversales 

tales como el respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades 
fundamentales recogidas en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, al conocimiento de nuestra organización política y territorial, al 
desarrollo de las competencias y habilidades sociales, a la tolerancia y el 
reconocimiento de la diversidad  de opiniones y opciones personales, a la capacidad 
crítica, a la participación activa en la sociedad, a la capacidad emprendedora y al 
respeto del medioambiente, que deben ser ejes centrales del desarrollo de la materia y 
del aprendizaje del alumnado. 

 
 
Por todo lo anterior y teniendo en cuenta las estrategias metodológicas que 

figuran más adelante, esta materia contribuye a la adquisición de las competencias 
clave, pero especialmente a las competencias sociales y cívicas (CSC) al identificar y 
explicar la organización social, económica y política y reconocer hechos y problemas 
que afectan a la sociedad. También desarrolla la competencia digital (CD) al fomentar 



la búsqueda, tratamiento y difusión de la información a través de las tecnologías y la 
de comunicación lingüística (CCL) al fomentar la adquisición de un vocabulario 
específico y el desarrollo de la capacidad expresiva del alumnado. Además, es una 
materia que desarrolla la competencia matemática y competencias básicas en ciencia 
y tecnología (CMCT) al utilizar dimensiones numéricas y representaciones gráficas y 
estudiar la relación del hombre con el medio y el espacio físico y natural y la influencia 
del desarrollo tecnológico en la vida humana. Finalmente, tampoco es desdeñable su 
contribución al desarrollo de la competencia de sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor (SIEP) ya que se fomenta la creatividad y la autonomía en el proceso de 
aprendizaje del alumnado y de la de aprender a aprender (CAA) al promover el 
desarrollo de estrategias de pensamiento autónomo. 

 
 
 

Objetivos de la materia 
 

La enseñanza de la Geografía en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades: 
- Comprender y explicar el espacio geográfico español como un espacio dinámico, 
caracterizado por los contrastes y la complejidad territorial, resultado de la interacción 
de procesos sociales, económicos, tecnológicos y culturales, que han actuado en un 
marco natural e histórico. 
 
- Identificar y comprender los elementos básicos de la organización del territorio, 
utilizando conceptos y destrezas específicamente geográficas, para analizar e 
interpretar un determinado fenómeno o situación territorial, valorando los múltiples 
factores que intervienen, utilizando en su descripción y explicación la terminología 
adecuada. 
 
- Conocer las características de los diferentes medios naturales existentes en España, 
identificando los rasgos geográficos que definen el territorio español, poniéndolos en 
relación con los grandes medios naturales europeos. 
 
- Comprender la población como un recurso esencial, cuya distribución, dinámica y 
estructura interviene de forma relevante en la configuración de los procesos que 
definen el espacio. 
 
- Analizar los distintos tipos de explotación de la naturaleza así como las actividades 
productivas y sus impactos territoriales y medioambientales, reconociendo la 
interrelación entre el medio y los grupos humanos y percibiendo la condición de estos 
como agentes de actuación primordial en la configuración de espacios geográficos 
diferenciados. 
 
- Interesarse activamente por la calidad del medio ambiente, ser consciente de los 
problemas derivados de ciertas actuaciones humanas y entender la necesidad de 
políticas de ordenación territorial y de actuar pensando en las generaciones presentes 
y futuras, siendo capaz de valorar decisiones que afecten a la gestión sostenible de los 
recursos y a la ordenación del territorio. 
 
- Comprender las relaciones que existen entre los territorios que integran España y la 
Unión Europea desarrollando actitudes de conocimiento, aprecio y cooperación hacia 
los espacios próximos y lejanos al propio hábitat superando los estereotipos y 
prejuicios. 
 



- Explicar la posición de España en un mundo interrelacionado y globalizado, en el que 
coexisten procesos de uniformización de la economía y de desigualdad 
socioeconómica. 
 
- Tener capacidad crítica para ofrecer y defender alternativas de desarrollo 
socioeconómico sostenible. 
 
 

Estrategias metodológicas 
 

El aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al 
aprendizaje tradicional que ha venido predominando hasta ahora. El desarrollo de  la 
sociedad digital y el acceso universal, continuo y ubicuo a la información, la plasticidad 
y la evolución constante del cerebro humano y las motivaciones intrínsecas y 
emocionales para el aprendizaje deben tenerse en cuenta a la hora de plantearnos las 
metodologías que se deben de utilizar dentro del aula. También ha quedado 
demostrado que el aprendizaje activo es mucho más efectivo que el memorístico y 
tradicional ya que el alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa 
sus propios conocimientos y es capaz de crear sus propios contenidos y sus propios 
conceptos, tanto de manera individual como, también ya, de forma colaborativa y en 
red. 

 
Por otra parte, el desarrollo  de las competencias se ha convertido en la 

finalidad última y precisa de los procesos formativos y por ello, se hace necesario 
desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar estrategias y 
herramientas de aprendizaje para toda la vida y que estos aprendizajes adquiridos le 
sirvan para desenvolverse en cualquier contexto. 

La Geografía es una ciencia para la vida, una ciencia social, que tiene que ser 
aplicada a la realidad del alumnado para ser entendida. Así, las metodologías y las 
estrategias de enseñanza-aprendizaje activas como el aprendizaje basado en 
proyectos, estudios de casos, el aprendizaje cooperativo o la clase al revés, permiten 
que el alumnado actúe sobre la realidad de su aula, de su centro y de su entorno más 
próximo, lo que fomenta la tan necesaria aplicación de la interrelación y 
multicausalidad geográfica. 

 
En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y 

el aula debe convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda que las 
actividades de aula no sean meramente memorísticas y mecánicas, sino que sean 
motivadoras, contextualizadas y centradas en el alumnado. Se deben utilizar 
estrategias de aprendizaje cooperativo, debates sobre temas de actualidad y 
relacionadas con el currículo, exposiciones y explicaciones del propio alumnado, 
elaboración de materiales y contenidos propios y estrategias de trabajo en el aula que 
permitan no solo el mayor protagonismo del alumnado en su aprendizaje sino la mayor 
personalización y adaptación a sus diferentes ritmos tal como se consigue 
desarrollando las estrategias de la clase al revés que logra descargar la actividad de 
clase del proceso transmisivo tradicional y predominante y aprovechar al máximo el 
tiempo de trabajo en el aula para un aprendizaje auténtico y significativo. 

 
Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y deben 

ponerse al servicio del alumnado y del docente, ya que permiten una mayor autonomía 
y una mayor personalización del aprendizaje. Esas tecnologías no deben ser un fin en 
sí mismas ni deben ser solo una manera de obtener información, realizar actividades o 
elaborar contenidos, sino que deben permitir construir conocimiento social y 
colaborativo y, finalmente, propiciar que el alumnado tenga iniciativas, participar con 
sus propias ideas, difundirlas para ser un agente activo en la sociedad y establecer 



redes de conocimiento y aprendizaje. Y dentro de estas tecnologías y herramientas, es 
necesario hacer una referencia obligatoria a las Tecnologías de la Información 
Geográfica (TIG), como herramientas indispensables para la comprensión y análisis 
territorial como pueden ser el uso del GPS, la teledetección, los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG9, especialmente aquellos que se encuentran en la nube. 
Todo ello para resolver problemas o realizar proyectos y para un uso activo de los 
mismos. 

 
Finalmente, la evaluación se convierte en un eje fundamental de las estrategias 

metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso educativo y no 
estar separadas del mismo, porque se aprende evaluando y se evalúa aprendiendo. 
Por este motivo, la evaluación debe ser formativa, que valore no tanto un momento 
concreto del proceso de aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la 
que se tengan en cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación 
(rúbricas, portfolios, diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, 
productos finales, mapas conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas que no 
sean memorísticas, entre otros) y que sirva como diagnóstico del rendimiento del 
alumnado. Una evaluación que aporte una retroalimentación continua, para que el 
alumnado pueda tomar las decisiones necesarias para seguir aprendiendo. 

 
 
 

 
Competencias específicas, saberes básicos y criterios de evaluación 

Competencias específicas 

1. Reconocer los retos ecosociales actuales y futuros de España, debatiendo 
desde la perspectiva geográfica sobre los mensajes recibidos a través de canales 
oficiales y extraoficiales, formales e informales, y desarrollando el pensamiento crítico, 
para transformar patrones de consumo insostenibles y adoptar estilos de vida 
saludables. 

El reconocimiento por parte del alumnado de los problemas ecosociales a los que 
se enfrenta la sociedad española supone saber identificarlos y tomar conciencia de la 
responsabilidad individual y colectiva ante desafíos como la emergencia climática, el 
reto demográfico o la gestión de recursos limitados. Son situaciones de 
ecodependencia que afectan al medio natural y a los grupos humanos y que en 
ocasiones siguen procesos a escala global. Una ciudadanía informada debe mantener 
debates en los que se sometan a juicio crítico los mensajes que se reciban desde 
medios oficiales o informales, previniendo la difusión de aquellas que sean 
informaciones falsas o en las que se detecte la manipulación interesada. 

Los argumentos que se esgrimen en cualquier debate público o privado deberían 
construirse desde la fundamentación científica que aporta el pensamiento geográfico, 
rechazando cualquier opinión no avalada por datos fiables, accesibles y contrastados. 
El desarrollo del pensamiento espacial crítico constituye el mayor activo para una 
ciudadanía formada e informada que reúna las condiciones necesarias para sopesar 
respuestas éticas ante los retos actuales y futuros, anticipándose a consecuencias no 
deseadas. Asimismo, el alumnado debería llegar a reflexionar con rigor sobre su 
capacidad de adaptación a nuevas situaciones, y sobre la transformación de patrones 
de consumo insostenibles y para adoptar estilos de vida saludables en beneficio propio 
y del bien común, y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 
CCL3, CD4, STEM5, CPSAA2, CPSAA4, CC1, CC4, CE1. 



2. Comprender la complejidad del espacio geográfico, mediante la interpretación 
de fuentes de información visuales, para apreciar la riqueza de los paisajes naturales y 
humanizados y valorar la sostenibilidad como principio de las relaciones entre los 
ecosistemas naturales y la acción humana. 

La comprensión del espacio geográfico implica asumir su complejidad como 
sistema en el que se combinan elementos abióticos, bióticos y la acción humana. La 
teoría general de sistemas aporta los conceptos necesarios para entender la 
imbricación de esos componentes y sus relaciones. Todo sistema está integrado por 
subsistemas que, una vez desagregados, facilitan un análisis pormenorizado de sus 
características, lo que lleva a resolver el problema de la escala de análisis. Desde lo 
local a lo global, dicha escala permite delimitar el campo o parcela de estudio. 

La interpretación de imágenes ayuda a despertar la curiosidad del alumnado por 
territorios desconocidos y a redescubrir lugares familiares, generando creativamente 
sus propios recursos visuales, incluyendo croquis y bocetos. Como complemento a la 
observación de paisajes, que también puede ser directa sobre el terreno, la cartografía 
y los gráficos son valiosas fuentes de información visual. Educar la mirada geográfica 
conlleva también desarrollar el aprecio por el rico patrimonio paisajístico que atesora 
España. La sostenibilidad debe incorporarse como criterio para juzgar críticamente la 
relación entre medio natural y acción antrópica y promover el equilibrio entre ambos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, 
STEM5, CD1, CC1, CC4, CE1, CCEC1, CCEC2. 

3. Analizar la diversidad natural de España y su singularidad geográfica dentro de 
Europa, a través de la comparación de características comunes y específicas del 
relieve, el clima, la hidrografía y la biodiversidad, para reflexionar sobre la percepción 
personal del espacio. 

El análisis de la diversidad natural de España adquiere sentido al examinar la gran 
variedad de ecosistemas terrestres y acuáticos existentes y que tienen su reflejo en la 
red de espacios naturales protegidos. Su singularidad a escala europea le confiere un 
lugar destacado dentro de la Red Natura 2000. Tal biodiversidad se explica por la 
interacción particular en cada área de los factores físicos que afectan a la Península 
Ibérica, a los archipiélagos de Baleares y de Canarias y al resto de territorios. 

Desde el rigor que impone el método comparativo, basado en la búsqueda de 
analogías y diferencias, todo análisis geográfico debe partir de datos y cálculos fiables 
que puedan ser contrastados a la hora de describir las características y la distribución 
de unidades geomorfológicas, climáticas, vegetales e hídricas. Tradicionalmente el 
medio natural ha servido para construir la percepción que cada persona tiene del 
territorio y de su existencia, condicionando vínculos y sentimientos de pertenencia a 
uno o varios lugares. En una sociedad predominantemente urbana de pasado rural 
reciente, la reflexión sobre los conflictos en los usos del territorio, así como sobre la 
identidad individual y colectiva, debe construirse desde el respeto a los demás y la 
aceptación de identidades múltiples. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM1, 
STEM4, CPSAA3.1, CC1, CC3, CEC1. 

4. Aplicar las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG), métodos y técnicas 
propios o de ciencias afines, localizando fenómenos naturales y humanos, y 



argumentando con rigor sus límites o categorías, para resolver eficientemente el 
problema de la escala en cualquier análisis o propuesta de actuación. 

La aplicación eficiente de los métodos propios de la geografía y de cualquier 
ciencia afín implica su uso práctico para observar, representar y explicar los 
fenómenos físicos y humanos que se desarrollan en el territorio. Por sus 
características integradoras y su potencial visual como fuente de información y recurso 
creativo, las Tecnologías de la Información Geográfica (TIG) deben adoptar una 
posición preferente como herramienta manejada competentemente por el alumnado. 

La distribución y localización de fenómenos físicos y humanos de todo tipo y a 
diferentes escalas, así como su evolución en el tiempo, son principios básicos de la 
geografía sobre los que se articula el pensamiento espacial. Las TIG deben desplegar 
su potencial para lograrlo, mediante el uso de mapas interactivos y recursos que 
faciliten argumentos para justificar la extensión de cada fenómeno. Es decir, 
delimitando regiones, categorías o tipologías, y reflexionando sobre el problema de los 
límites y de las áreas de transición. Ante fenómenos naturales y humanos complejos y 
en continua transformación, la iniciativa para aportar soluciones creativas a problemas 
reales desde el conocimiento riguroso es parte esencial del compromiso cívico. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL1, 
STEM1, STEM2, CD1, CD2, CD5, CC3, CE1, CE3. 

5. Asumir la globalización como contexto que enmarca la evolución de los 
sistemas económicos y los comportamientos sociales recientes, investigando sus 
relaciones de causa y efecto y creando productos propios que demuestren la 
interconexión y la interdependencia a todas las escalas, para promover el respeto a la 
dignidad humana y al medio ambiente como base de una ciudadanía global. 

Al entender que el fenómeno de la globalización es determinante en las complejas 
relaciones existentes entre los países y sus sistemas económicos, se puede poner en 
su contexto la evolución reciente de las actividades económicas en España y en la 
Unión Europea en todos sus sectores. Igualmente, se han producido transformaciones 
socioculturales de gran impacto sobre la distribución espacial de la población y los 
comportamientos demográficos. 

La investigación de los factores causantes de estas transformaciones y de sus 
consecuencias sobre el territorio y la sociedad abre un rico campo de indagación de 
estas ecodependencias. Las relaciones de interdependencia e interconexión pueden 
demostrarse de forma inductiva, especialmente mediante el estudio de casos o 
situaciones-problema cercanas y relevantes para el alumnado. Por ejemplo, el origen 
de bienes o servicios producidos y consumidos fuera y dentro de España, o las 
consecuencias de la asimilación de ideas, comportamientos y estilos de vida ajenos a 
prácticas tradicionales. Al llegar al análisis de los efectos positivos y negativos de la 
globalización, el respeto a la dignidad humana debe primar como valor ético para el 
ejercicio de una ciudadanía global y comprometida con el medio ambiente. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 
STEM1, STEM5, CD4, CPSAA3.1, CC2, CC3, CC4, CE1, CCEC4.1. 

6. Explicar de forma crítica los desequilibrios territoriales de España y de su 
estructura sociolaboral y demográfica, reconociendo los procesos y las decisiones que 
han contribuido a las desigualdades presentes, para reforzar la conciencia de 



solidaridad y el compromiso con los mecanismos de cooperación y cohesión 
españoles y europeos. 

La explicación crítica de los desequilibrios socioeconómicos y demográficos de 
España parte de un diagnóstico riguroso del desigual reparto de los recursos naturales 
y humanos a escala nacional y autonómica. Requiere entender las disparidades en el 
tejido productivo por tamaño relativo, grado de especialización, capitalización o 
innovación, así como, conocer el reparto espacial de la población y su composición por 
sexo, edad y por la diferente estructura sociolaboral existente, prestando atención al 
reto demográfico que suponen el envejecimiento de la población, los movimientos 
migratorios, la despoblación rural y las aglomeraciones urbanas. 

El reconocimiento de los factores de localización de cada actividad productiva, 
incluyendo las decisiones políticas y empresariales, y de las causas de los procesos 
socioeconómicos recientes y de las tendencias actuales y futuras, se argumenta con 
las razones objetivas de la actual desigual distribución de la riqueza, de la población y 
del acceso a ciertos servicios públicos y privados. La finalidad es consolidar en el 
alumnado la solidaridad y la cooperación como valores constitucionales y europeístas 
para lograr la cohesión a través de las políticas redistributivas de ordenación del 
territorio y de desarrollo regional. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: STEM4, 
CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3, CE1, CE2, CCEC3.2. 

7. Movilizar conocimientos previos, nuevos y de otros campos del saber al 
abordar situaciones del pasado, del presente o del futuro, reorientando eficazmente 
decisiones y estrategias de trabajo individual o en equipo, para aportar soluciones 
innovadoras a contextos en transformación y fomentar el aprendizaje permanente. 

La reflexión sobre el propio aprendizaje es clave como objetivo metacognitivo. 
Lograr este conocimiento de las posibilidades y limitaciones propias debe servir para 
construir la autoestima necesaria con la que implicarse y ser protagonista en la 
resolución de retos ecosociales reales y cercanos y, por tanto, para incorporarse a la 
vida activa y ejercer funciones sociales. La planificación es un proceso fundamental 
que implica movilizar conocimientos previos, nuevos y de otros ámbitos. También 
supone poner en acción herramientas como cuestionarse situaciones, plantear 
hipótesis, recoger datos, organizar sistemáticamente la información recogida, tratarla, 
contrastarla con otras evidencias y extraer conclusiones justificadas. 

Muchas de estas estrategias deben ser negociadas con otras personas al trabajar 
en equipo mediante técnicas de discusión y deliberación para revisar y generar 
productos consensuados. El fin de estos saberes y la aportación del pensamiento 
geográfico es desarrollar el autoaprendizaje permanente y el compromiso cívico activo, 
tanto a la hora de prever y evaluar consecuencias, como a la de priorizar acciones a 
problemas relevantes o plantear respuestas innovadoras. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: CCL5, 
STEM1, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.2, CPSAA5, CC3, CE1, CE3. 

 

    Saberes básicos 

A. España, Europa y la globalización. 



− España: localización y situación geográfica en el mundo a través de mapas de 
relieve, bioclimáticos y políticos. Posición relativa de España en el mundo según 
diferentes indicadores socioeconómicos. Geoposicionamiento y dispositivos móviles. 

− España en el mundo. España ante la globalización: amenazas y oportunidades. 
Contexto geopolítico mundial y participación en organismos internacionales. 
Cooperación internacional y misiones en el exterior. Diagnóstico de los compromisos 
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

− España en Europa: localización de países y aspectos naturales. La Unión 
Europea en la actualidad: su influencia en situaciones cotidianas. Análisis de 
desequilibrios territoriales y políticas de cohesión a través del uso de mapas y de 
indicadores socioeconómicos. 

− Organización administrativa de España. El estudio de los desequilibrios 
territoriales nacionales y autonómicos. Utilidad del Atlas Nacional de España y de los 
indicadores socioeconómicos oficiales. Gestión y ordenación del territorio: el debate 
sobre las políticas de cohesión y desarrollo regional. Situación actual y proyecciones 
del estado del bienestar. 

B. La sostenibilidad del medio físico de España. 

− Factores físicos y diversidad de paisajes y ecosistemas. Análisis de los 
condicionantes geomorfológicos, bioclimáticos, edáficos, hídricos y relativos a las 
actividades humanas y prevención de los riesgos asociados para las personas. 

− Diversidad climática de España. Análisis comparativos de distribución y 
representación de climas. Emergencia climática: cambios en los patrones 
termopluviométricos; causas, consecuencias y medidas de mitigación y adaptación. 
Estrategias de interpretación del tiempo y alertas meteorológicas; webs y aplicaciones 
móviles. 

− Biodiversidad, suelos y red hídrica. Características por regiones naturales. 
Impacto de las actividades humanas y efectos sobre las mismas: pérdida de 
biodiversidad, de suelos y gestión del agua. Interpretación de imágenes, cartografía y 
datos. Riesgos generados por las personas. 

− Políticas ambientales en España y la Unión Europea: uso de herramientas de 
diagnóstico. La red de Espacios Naturales Protegidos y la red Natura 2000. El debate 
sobre los cambios del modelo de desarrollo: el principio de sostenibilidad. 

C. La ordenación del territorio en el enfoque ecosocial. 

− La población española: análisis de su estructura y desequilibrios. Interpretación 
causal de datos, gráficos y mapas: tendencias pasadas, presentes y proyecciones. 
Ventajas e inconvenientes de los movimientos migratorios; el respeto por la diversidad 
étnica y cultural. El reto demográfico: envejecimiento y despoblación rural. 

− Los espacios urbanos en España: las grandes concentraciones urbanas en un 
contexto europeo y mundial. Funciones de la ciudad y relaciones de interdependencia 
con el territorio. Estructura urbana a través de los planos: repercusiones sobre las 
formas de vida y los impactos medioambientales. Modelos de ciudades sostenibles. El 
uso del espacio público. La movilidad segura, saludable y sostenible. 



− Los espacios rurales. Identificación de los paisajes agrarios. Transformaciones 
de las actividades agropecuarias: prácticas sostenibles e insostenibles. El valor 
socioambiental y económico de los productos agroalimentarios y forestales de 
cercanía: indagación de huellas ecológicas y de la estructura sociolaboral. Influencia 
de la actual Política Agraria Común en el desarrollo rural y la sostenibilidad. Estudio de 
casos: etiquetados diferenciados, ecológico, etc. 

− Los recursos marinos y la transformación del litoral: pesca, acuicultura y otros 
aprovechamientos. Sostenibilidad y Política Pesquera Común. Estudio de casos: 
marisqueo, pesca de bajura y altura, acuicultura, sobreexplotación de caladeros, etc. 

− Los espacios industriales. Transformaciones en las actividades industriales y los 
paisajes: materias primas y fuentes de energía. Evaluación de huellas ecológicas; 
dependencia y transición energéticas; estructura del tejido industrial, sociolaboral y de 
empleo indirecto. Impacto de la deslocalización sobre sectores de la industria 
española. Estudio de casos: construcción, automovilístico, agroalimentario, etc., y 
factores de localización. El debate sobre la influencia de las políticas de la Unión 
Europea y la globalización. 

− Los espacios terciarizados. El modelo de economía circular y los servicios: 
relaciones entre producción, distribución y venta. Análisis crítico de huellas ecológicas, 
estructura sociolaboral, responsabilidad social corporativa y de los consumidores. 
Estudio de casos: competitividad y desequilibrios en transporte, comercio, turismo, 
servicios esenciales, etc. y factores de localización. Modelos insostenibles de servicios 
y alternativas. La economía digital: impacto de la «economía colaborativa» y nuevos 
modelos de negocio en el contexto global y de la Unión Europea. 

 
 
 

Bloque 1. La geografía y el estudio del espacio geográfico. 

 
Concepto de Geografía. Características del espacio geográfico. El territorio 

como espacio de relaciones humanas y sociales especializadas. El territorio como 
centro de interacción de las sociedades: el desarrollo sostenible. El concepto de 
paisaje como resultado cultural. Las técnicas cartográficas: planos y mapas, sus 
componentes y análisis. La representación gráfica del espacio geográfico a distintas 
escalas. Obtención e interpretación de la información cartográfica. Los sistemas de 
Información Geográfica (SIG) y otras Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 
La representación gráfica de la información. Tipología, elaboración y comentario de 
información gráfica. 
 
● Criterios de evaluación 
 

1. Reconocer la peculiaridad del conocimiento geográfico utilizando sus 
herramientas de análisis y sus procedimientos y tomar decisiones de desarrollo 
del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de 
calidad.CSC, CAA, SIEP. 

2. Identificar el espacio geográfico como tal en sus diversas ocupaciones, 
entendiéndolo como centro de relaciones humanas y sociales.CSC. 

3. Distinguir y analizar los distintos tipos de planos y mapas con diferentes 
escalas, identificándolos como herramientas de representación del espacio 
geográfico. CMCT, CSC. 

4. Analizar y comentar el Mapa Topográfico Nacional E: 1/50.000. CMCT, CSC. 
5. Diseñar y comparar mapas sobre espacios geográficos cercanos utilizando los 

procedimientos característicos. CMCT, CSC. 



6. Buscar, seleccionar y elaborar información de contenido geográfico obtenida de 
fuentes diversas presentándola de forma adecuada utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre 
problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CSC. 

7. Representar gráficamente y comentar información diversa de característica 
social y ambiental. CMCT, CSC. 

 
 
 
 

Bloque 2. El relieve español, su diversidad geomorfológica. 

 
España y su singularidad geográfica: unidad y diversidad. El relieve español, su 

diversidad geomorfológica: la evolución geológica del territorio español conforma las 
diferentes morfoestructuras. Identificación, localización y caracterización de las 
unidades del relieve español y sus principales. Litología peninsular e insular, formas de 
modelado y paisajes asociados. Corte topográfico: realización y análisis. Los suelos en 
España: variedad edáfica y sus características. 
 
 
● Criterios de evaluación 

1. Distinguir las singularidades del espacio geográfico español estableciendo los 
aspectos que le confieren unidad y los elementos que ocasionan diversidad. 
CSC. 

2. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de 
relieve. CSC. 

3. Definir el territorio español subrayando las diferencias de las unidades morfo 
estructurales. CSC. 

4. Diferenciar la litología de España diferenciando sus características y modelado. 
CSC. 

5. Utilizar correctamente el vocabulario específico de la geomorfología. CCL, 
CSC. 

6. Buscar y seleccionar información del relieve obtenido de fuentes diversas: 
bibliográficas, cartográficas, Internet o trabajos de campo, presentándola de 
forma  adecuada y señalando los condicionamientos que el relieve puede 
imponer  utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
CCL, CD, CSC. 

7. Identificar las características edáficas de los suelos. CSC. 
 
 

 
 
 
 

Bloque 3. La diversidad climática y la vegetación. 

 
Tiempo y clima: elementos y factores. Tipos de tiempo atmosférico en España. 

El mapa del tiempo: su análisis e interpretación. Dominios climáticos españoles: sus 
características y representación en climogramas. Dominios climáticos españoles: su 
problemática. Factores geográficos y característica de la vegetación. Formaciones 
vegetales españolas y su distribución. 
 
 



● Criterios de evaluación  
1. Señalar en un mapa de España los dominios climáticos.CSC. 
2. Distinguir los climas en España y comentar sus características (señalando los 

factores y elementos que los componen para diferenciarlos) y tomar decisiones 
del desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir 
producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP. 

3. Distinguir los climas de España y su representación en climogramas. CMCT, 
CSC. 

4. Comentar la información climatológica que se deduce utilizando mapas de 
temperaturas o precipitaciones de España. CCL, CSC. 

5. Analizar los tipos de tiempo atmosférico en España utilizando los mapas de 
superficie y de altura. CMCT, CSC. 

6. Interpretar un mapa del tiempo aplicando las características de los tipos de 
tiempo peninsulares o insulares. CMCT, CSC. 

7. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la 
diversidad climática de España utilizando las fuentes disponibles, tanto de 
Internet, como medios de comunicación social, o bibliografía utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

8. Identificar las diferentes regiones vegetales. CL, CD, CSC. 
9. Diferenciar razonadamente las formaciones vegetales españolas. CCL, SIEP, 

CSC. 
 
 
 
 
 
 

Bloque 4. La hidrografía. 

 
La diversidad hídrica de la península y las islas. Las vertientes hidrográficas. 

Regímenes fluviales predominantes. Los humedales. Las aguas subterráneas. El 
aprovechamiento de los recursos hídricos: la incidencia de la sequía y las lluvias 
torrenciales. 

 
 
● Criterios de evaluación 

1. Explicar la diversidad hídrica de la península Ibérica y las islas, enumerando y 
localizando los diversos tipos de elementos hídricos que se pueden percibir 
observando el paisaje y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, 
grupal o colaborativo para conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, 
SIEP. 

2. Describir las cuencas fluviales españolas situándolas en un mapa y 
enumerando sus características. CCL, CSC. 

3. Identificar los regímenes fluviales más característicos. CSC. 
4. Enumerar las zonas húmedas de España localizándolas en un mapa. 

Comentar sus características. CSC. 
5. Analizar el aprovechamiento de los recursos hídricos en nuestro país 

incluyendo las características de la sequía y lluvias torrenciales del clima. 
CMCT, CSC. 

6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la 
hidrología española utilizando distintas fuentes de información y utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

 



 
 
 

Bloque 5. Los paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad. 

 
Los paisajes naturales españoles, sus variedades. L influencia del medio en la 

actividad humana. Influencia humana sobre el medio: procesos de degradación 
ambiental, sobreexplotación y contaminación. Los medios humanizados y su 
interacción en el espacio geográfico. Los paisajes culturales. Aprovechamiento 
sostenible del medio físico. Políticas favorecedoras del patrimonio natural. Evaluación 
del impacto ambiental de las actividades humanas. Los Espacios Naturales 
Protegidos: Red de Parques Nacionales y Red de Espacios Naturales de Andalucía. 
 
 
● Criterios de evaluación 
 

1. Describir los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos y tomar 
decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o colaborativo para 
conseguir producciones de calidad. CSC, CAA, SIEP. 

2. Reflejar en un mapa las grandes áreas de paisajes naturales españoles. CSC. 
3. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos. 

CCL, CSC. 
4. Relacionar el medio natural  con la actividad humana describiendo casos de 

modificación del medio por el hombre. CCL, CSC. 
5. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a los 

paisajes naturales y las interrelaciones naturaleza-sociedad utilizando fuentes 
en las que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de 
comunicación social, utilizando los Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o 
sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

6. Comparar imágenes de las variedades de paisajes naturales. CL, CD, CSC. 
7. Identificar impactos ambientales de distintas actividades humanas y proponer 

medidas correctoras. CSC, SIEP. 
 
 
 
 
 
 

Bloque 6. La población española. 

 
Fuentes para el estudio de la población. Distribución territorial de la población 

española. Densidad de población. Evolución histórica de la población española. 
Crecimiento demográfico. Movimientos naturales de población. Tasa demográficas. La 
transición demográfica. Movimientos migratorios: Emigración e inmigración. Flujos 
históricos y actuales. Estructura de la población: demográfica y profesional. 
Conformación del espacio demográfico actual. Diversidades regionales. Problemática 
demográfica actual y posibilidades de futuro de la población española. El caso de 
Andalucía. 
  
 
● Criterios de evaluación 

1. Identificar las fuentes para el estudio de la población estableciendo los 
procedimientos que permiten estudiar casos concretos. CSC. 



2. Comentar gráficos y tasa que muestren la evolución de la población española. 
CMCT, CSC. 

3. Caracterizar la población española identificando los movimientos naturales. 
CSC. 

4. Explicar la distribución de la población española identificando las migraciones. 
CSC. 

5. Diferenciar la densidad de población  en el espacio peninsular e insular 
explicando la distribución de la población. CSC. 

6. Comentar un mapa de  la densidad de población de España analizando su 
estructura. CSC. 

7. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas definiendo su 
evolución y la problemática de cada una de ellas. CMCT, CSC. 

8. Analizar las pirámides de población de las diversas Comunidades  Autónomas, 
comentando sus peculiaridades. CMCT, CSC. 

9. Explicar las perspectivas de población española y la Ordenación del Territorio. 
CSC. 

10. Obtener y seleccionar información de contenido demográfico utilizando fuentes 
en las que se encuentre disponible, tanto en Internet u otras fuentes de 
información, utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
CCL, CD, CAA, CSC. 

 
 
 
 
 

Bloque 7. El espacio rural y las actividades del sector primario. 

 
El peso de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras en el PIB. La 

población activa. Aspectos naturales e históricos que explican los factores agrarios. La 
estructura de la propiedad y tenencia de la tierra. Las explotaciones agrarias, sus 
características. Políticas de reforma agraria. Tipos de agricultura: coexistencia de 
formas avanzadas y tradicionales. Las transformaciones agroindustriales. Los paisajes 
agrarios de  España, sus características. La situación española del sector en el 
contexto de la Unión Europea. La actividad pesquera: localización, características y 
problemas. Análisis de los aspectos físicos y humano que conforman el espacio 
pesquero. La silvicultura: características y desarrollo del territorio. La importancia del 
sector en Andalucía. 
 
 
● Criterios de evaluación 

1. Describir las actividades agropecuarias y forestales especificando las 
características de España. CSC. 

2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus 
consecuencias en España. CMCT, CSC. 

3. Conocer los factores de la industria en España. CSC. 
4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado. CCL, CSC. 
5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus 

características y las posibilidades de regeneración y cambios futuros. CSC. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio 

industrial español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto 
en Internet, bibliografía, o medios de comunicación y utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre 
problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

 



 
 
 

Bloque 8. Las fuentes de energía y el espacio industrial. 

 
Localización de las fuentes de energía en España. El proceso de industrialización 
español: características y breve evolución histórica. Aportación al PIB de la industria. 
La población activa. Deficiencias y problemas del sector industrial español. El caso de 
Andalucía. Regiones industriales de España: importancia de las políticas territoriales 
en el sector. Influencia de la política de la Unión Europea en la configuración de la 
industria española. La planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: 
perspectivas de futuro. 
 
 
● Criterios de evaluación 

1. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las 
características históricas que conducen a la situación actual.CSC. 

2. Relacionar las fuentes de energía y la industrialización describiendo sus 
consecuencias en España. CMCT, CSC. 

3. Conocer los factores de la industria en España.CSC. 
4. Identificar y comentar los elementos de un paisaje industrial dado.CCL, CSC. 
5. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus 

características y las posibilidades de regeneración y cambios futuros. CSC. 
6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo al espacio 

industrial español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, tanto 
en Internet, bibliografía, o medios de comunicación y utilizando los Sistemas de 
Información Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre 
problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

 
 
 

Bloque 9. El sector servicios. 

 
La terciarización de la economía española: influencia en el PIB. La población 

activa en el sector terciario. Análisis de  los servicios y distribución en el territorio. 
Servicios Públicos y Estado del Bienestar. El impacto de las infraestructuras sobre el 
espacio geográfico. El sistema de transporte como forma de articulación territorial. El 
desarrollo comercial. Características y evolución. Los espacios turísticos. 
Características y evolución. La importancia del turismo en Andalucía. Otras actividades 
terciarias: sanidad, educación servicios a empresas y finanzas, los servicios públicos. 
Internet y el acceso a la información en la sociedad digital. 
 
 
● Criterios de evaluación 

1. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus 
características y la influencia en el Producto Interior Bruto. CSC. 

2. Identificar la presencia de los servicios públicos en el territorio analizando su 
distribución e impacto en el medio. CSC. 

3. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación 
territorial que configura. CSC. 

4. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y 
describiendo la ocupación territorial que impone. CSC. 

5. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y 
desigualdades regionales. CSC. 



6. Obtener y seleccionar información de contenido geográfico relativo a la 
actividad o al espacio del sector “servicios” español, utilizando fuentes en las 
que se encuentre disponible, tanto en Internet, bibliografía o medios de 
comunicación social y utilizando los Sistemas de Información Geográfica 
públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o 
sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

7. Utilizar correctamente la terminología del sector servicios. CCL, CSC. 
8. Identificar y comentar un paisaje transformado por una importante zona 

turística. CSC. 
 
 
 

Bloque 10. El espacio urbano. 

 
Concepto de ciudad y su influencia en la ordenación del territorio. Morfología y 
estructura urbanas. Las planificaciones urbanas. Características del proceso de 
urbanización. Las áreas de influencia. Los usos del suelo urbano. La red urbana 
española. Características del proceso de crecimiento espacial de las ciudades. El caso 
de Andalucía. 
 
 
● Criterios de evaluación 

1. Definir la ciudad. CSC. 
2. Analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus diferentes trazados. 

CMCT, CSC. 
3. Identificar el proceso de urbanización enumerando sus características y 

planificaciones internas. CSC. 
4. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella 

de la Historia y su expansión espacial, reflejo de la evolución económica y 
política de la ciudad. CAA, CSC. 

5. Analizar y comentar un paisaje urbano y tomar decisiones de desarrollo del 
trabajo individual, grupal o colaborativo para conseguir producciones de 
calidad. CAA, CSA, SIEP. 

6. Identificar el papel de las ciudades en la ordenación del territorio. CMCT, CSC. 
7. Describir la red urbana española comentando las características de la misma. 

CSC. 
8. Obtener y seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo al 

espacio urbano español utilizando fuentes en las que se encuentre disponible, 
tanto en Internet, medios de comunicación social o bibliográfica, utilizando los 
Sistemas de Información Geográfica públicos para extraer conclusiones 
geográficas sobre problemas ambientales o sociales. CCL, CD, CAA, CSC. 

 
 

Bloque 11. Formas de organización territorial. 

 
La organización territorial de España. Influencia de la Historia y la Constitución de 
1978. Los desequilibrios y los contrastes territoriales. Las Comunidades Autónomas: 
políticas regionales y de cohesión territorial. La complejidad territorial andaluza.   
 
 
● Criterios de evaluación 

1. Describir la organización territorial española analizando la estructura local, 
regional, autonómica y nacional. CCL, CSC. 



2. Explicar la organización territorial española estableciendo la influencia de la 
Historia y la Constitución de 1978. CSC. 

3. Explicar la organización territorial española a partir de mapas históricos y 
actuales y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CAA, CSC, SIEP. 

4. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y 
contrastes territoriales y los mecanismos correctores. CSC. 

5. Describir la trascendencia de las Comunidades Autónomas definiendo las 
políticas territoriales que llevan a cabo estas. CSC. 

6. Obtener, seleccionar y analizar información de contenido geográfico relativo a 
las formas de organización territorial en España utilizando fuentes en las que 
se encuentre disponible, tanto en Internet, medios de comunicación social o 
bibliográfica utilizando los Sistemas de Información Geográfica públicos para 
extraer conclusiones geográficas sobre problemas ambientales o sociales. 
CCL, CD, CAA, CSC. 

 
 
 
 

Bloque 12. España en Europa y en el Mundo. 

España: situación geográfica; posición y localización de los territorios que conforman 
la unidad y diversidad política. España en Europa. Estructura territorial. Contrastes 
físicos y socioeconómicos de Europa. La posición de España en la Unión Europea. 
Políticas regionales y de cohesión territorial. España en el mundo. Globalización y 
diversidad en el mundo: procesos de mundialización y desigualdades territoriales. 
Grandes ejes mundiales. Posición de España en las áreas socioeconómicas y 
geopolíticas mundiales. 
 
 
● Criterios de evaluación 

1. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su 
posición y localizando sus territorios. CSC. 

2. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los 
contrastes físicos y socioeconómicos. CSC. 

3. Identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando las políticas 
regionales y de cohesión territorial que se practican en Europa y que afectan a 
nuestro país. CSC. 

4. Definir la globalización explicando sus rasgos. CCL, CSC. 
5. Comparar los procesos de mundialización y diversidad territorial resumiendo 

las características de uno y otro.CSC, SIEP. 
6. Explicar las repercusiones de la inclusión de España en espacios 

socioeconómicos y geopolíticos continentales y mundiales, utilizando fuentes 
diversa basadas en material bibliográfico u online y en opiniones expuestas en 
los medios de comunicación social, utilizando los Sistemas de Información  
Geográfica públicos para extraer conclusiones geográficas sobre problemas 
ambientales o sociales.CCL, CD, CSD. 

 
 

Temporización: los cuatro primeros bloques se impartirán en la 1ª evaluación, 
los siguientes cuatro bloques en la 2ª evaluación y los cuatro últimos bloques 
en la 3ª evaluación. 

 
 

Material didáctico 
 



 Aparte de los aspectos metodológicos detallados en las líneas anteriores 
acerca de la programación oficial del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, hemos 
de empezar diciendo que el primer tema constituye la base del aporte teórico de todos 
los demás, así como el conocimiento de los mapas políticos y físicos de España, por lo 
que se debe incidir en ellos profundamente, antes de analizar cualquier actividad 
económica o humana. El profesor procurará facilitarle al alumnado un  guión-esquema, 
a modo de plan de trabajo, de cada tema para que les sirva de base a la hora del 
estudio. Este esquema podrá ser escrito o con la utilización, en clase, del proyector 
para presentaciones en power point. En una asignatura como la Geografía, se 
intentará siempre partir de lo particular a lo general, sin menoscabo de lo contrario  
cuando la situación así lo requiriese.  

 
En cualquier caso el profesor facilitará al alumnado una selección de conceptos 

básicos del vocabulario geográfico, que al igual que los planes de trabajo facilitará por 
medio de la plataforma Moodle o en el transcurso las clases. 
  

Por último, y en una materia tan dinámica como es la Geografía, 
comentaremos mapas, gráficos y todo tipo de material auxiliar, con especial incidencia 
en aquel que con más regularidad sale en los ejercicios de la Prueba de Acceso a la 
Universidad. Una selección de material de este tipo se irá comentando en clase de 
manera regular y a lo largo de cada tema, y será facilitado al alumnado por medio de 
la plataforma Moodle. 

 
 
 
 

Instrumentos específicos de evaluación 
 

 Esta es una asignatura eminentemente práctica, como debe de ser la 
Geografía, las pruebas de evaluación se realizarán para conocer la capacidad de 
asimilación de los diferentes contenidos por parte del alumnado. Dada las 
características de la Enseñanza Semipresencial, se tendrá “muy en cuenta” la 
realización de las actividades propuestas por el Departamento, ya que las mismas 
harán las veces de lo que denominamos evaluación continua. Todo ello sin 
menoscabo de las pruebas escritas que se realizarán al final de cada trimestre y cuyas  
fechas están programadas y recogidas en el Plan de Centro.  

 
Las pruebas de evaluación se concretarán y adaptarán a las orientaciones 

establecidas por la Ponencia de Geografía de las Universidades Andaluzas y 
consultables en la página  web  de la Universidad de Jaén www.ujaen.es. Incluido el 
modelo de examen, aunque no así su puntuación, que valorará más el desarrollo del 
tema. 

 
No obstante, y sin menoscabo de lo antes dicho, enfocaremos la evaluación en 

los siguientes términos: 
 - Explicación de términos geográficos. 
 - Análisis y comentario de mapas y gráficos, siguiendo los criterios 
establecidos. 

- Elaboración de temas a partir de esquemas básicos.  
 
 Respecto al desarrollo de las pruebas, constarán de una parte de teoría, 
referida a la contestación de conceptos geográficos y a la realización de un tema, y 
una parte práctica consistente en el comentario dirigido de algún mapa o gráfica, que 
deberá ser interpretada debidamente por parte del alumnado. En ambos casos el 
alumnado atenderá las normas establecidas por el profesor en la metodología de 



trabajo y publicadas en la plataforma Moodle En cada prueba se les hace constar y 
saber la puntuación de cada pregunta y el valor a la presentación de los ejercicios, así 
como los criterios de corrección a aplicar atendiendo a los criterios generales de 
evaluación establecidos por el Departamento. 
 

 Se realizará al menos un examen por evaluación en el que se incluirá el 
contenido de la materia programada para el citado periodo. El alumnado que no 
supere la prueba tendrá derecho, al menos, a la realización de un examen de 
recuperación de la materia, en el que se incluirá la adaptación de contenidos mínimos 
establecidos en el siguiente epígrafe. Esta adaptación se hará efectiva también a una 
selección de prácticas geográficas que pueden tener un solucionario incluido.   
 
 

En cuanto a los criterios de corrección de las pruebas escritas (siempre y 
cuando la enseñanza sea semipresencial y no se activen los procedimientos de 
enseñanza a distancia por razón del coronavirus) se aplican los siguientes:  

a.- Criterios Generales de Corrección 

La prueba se calificará con un máximo de 10 puntos y se valorarán: 

 La riqueza de vocabulario lingüístico y geográfico. 

 La claridad de conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación espacio-
temporal) 

 La redacción correcta en cuanto a la forma y al contenido 

 

b.- Los Criterios Específicos de Corrección  

 CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS GEOGRÁFICOS. Se valorarán el 
conocimiento de los acontecimientos, grandes etapas, procesos relevantes 
y hechos significativos con una puntuación entre 0 y 4 puntos. 

 CALIDAD INTERPRETATIVA. Se valorarán la calidad de los análisis de 
relaciones, conocimiento de características evolutivas, rasgos definitorios, 
causas, identificaciones y descripciones con una puntuación entre 0 y 4 
puntos. 

 FORMA Y EXPRESIÓN. Se valorarán la riqueza de vocabulario, rigor de 
expresión, organización y claridad de la exposición, así como la corrección 
ortográfica con una puntuación entre 0 y 2 puntos.   

 

Se hace constar que el apartado correspondiente a “Forma y expresión” se 
aplicará a partir del momento en que el alumnado correspondiente haya 
superado los apartados de “Conocimiento de los hechos” y “Calidad 
interpretativa”. 

 

 

HISTORIA DE ESPAÑA 
 
 

La programación de la materia se atiene a la Orden de 30 de mayo de 
2023 publicada en el BOJA 

 



En base a esto la Historia de España se establece como una materia  
obligatoria para todo el alumnado de 2.º de Bachillerato y en las distintas 
modalidades del mismo. El estudio de la Historia, y en concreto de la Historia 
de España en el segundo curso de Bachillerato y con carácter de 
obligatoriedad para todas las modalidades del mismo, nos reconoce su 
importancia para la formación de la conciencia de los tiempos presentes a la 
luz de los acontecimientos pasados. Resaltamos su carácter formativo, ya que 
se pretende desarrollar capacidades y técnicas intelectuales propias del 
pensamiento abstracto y formal, tales como la observación, el análisis, la 
interpretación, la capacidad de comprensión y el sentido crítico.ç 

La materia de Historia de España introduce al alumnado en la perspectiva 
del pensamiento histórico, indispensable para la observación, interpretación y 
comprensión de la realidad en la que vive. Atender a los principales retos y 
problemas a los que se enfrenta en el siglo XXI resulta esencial para el 
ejercicio de su madurez intelectual y personal, al situarlo ante los desafíos 
sociales del presente con objeto de orientar su actuación con compromiso y 
responsabilidad. El análisis del pasado, de las experiencias individuales y 
colectivas de las mujeres y los hombres que nos han precedido, constituye una 
referencia imprescindible para entender el mundo actual. Además, conforma un 
rico legado que se debe apreciar, conservar y transmitir, como memoria 
colectiva de las distintas generaciones que nos han antecedido y como fuente 
de aprendizaje para las que nos van a suceder. De esta manera, al estudiar los 
acontecimientos vividos por otros, las dificultades a las que tuvieron que hacer 
frente y las decisiones que adoptaron, el alumnado toma conciencia de los 
factores que condicionan la actuación humana y el papel que cobran en la 
historia determinados elementos como las identidades, las creencias, las ideas 
y las propias emociones. Igualmente, aprende a valorar los aciertos, logros y 
avances históricos hasta llegar al actual estado social y de derecho en el que 
se fundamenta nuestra convivencia democrática, considerando también las 
dificultades, conductas, acciones y retrocesos que han marcado en el tiempo 
determinadas situaciones traumáticas y dolorosas, y que la sociedad en su 
conjunto debe conocer para poder superarlas. 

La aproximación a la metodología histórica, al uso riguroso y crítico de las 
fuentes, a los marcos conceptuales propios y de otras disciplinas afines, a las 
narrativas que construyen y a la propia historiografía, introducen al alumnado 
en un conocimiento del pasado basado en el rigor científico. A su vez, se ha de 
facilitar el ejercicio de procesos inductivos y de indagación relacionados con 
estrategias asociadas a la utilización de fuentes y pruebas, a la búsqueda y 
tratamiento de la información, al acceso a documentos de distinta naturaleza en 
plataformas digitales, y a su contraste, contextualización e interpretación, lo 
que permitirá entender la historia como un ámbito de conocimiento en 
constante revisión y cambio a partir de nuevas evidencias. Se trata de 
transmitir una concepción dinámica condicionada por los temas que despiertan 
interés en la comunidad académica y también, de una manera muy directa, por 
los que la sociedad considera relevantes. De ahí que la materia de Historia de 
España adquiera un papel fundamental para el ejercicio, fundamentado y 
razonado, del espíritu crítico, para prevenir la desinformación y para adoptar un 
compromiso pleno con el conjunto de valores cívicos que enmarca la 



Constitución. Todo ello desde una concepción participativa de la ciudadanía en 
la que el alumnado se sienta como sujeto activo y parte implicada del entorno 
en el que vive, colaborando en su mejora y contribuyendo, desde sus 
posibilidades, a una sociedad más justa, equitativa y cohesionada. 

Las competencias específicas se han estructurado en torno a los vectores 
que vienen constituyendo los principales centros de interés en el presente, que 
definen las estrategias para aprender del pasado y que resultan relevantes 
para orientar nuestro porvenir. Se pretende con ello destacar el valor funcional 
y significativo del aprendizaje de la Historia de España y de los saberes que 
esta materia ofrece, dotándolos de un sentido práctico y relacionándolos con el 
entorno real del alumnado. 

La libertad, el primero de esos ejes vertebradores, ofrece una perspectiva 
no lineal que atraviesa toda la época contemporánea hasta nuestros días, 
recogiendo la trayectoria de nuestra memoria democrática hasta la Constitución 
de 1978 y los retos actuales y futuros a los que puede enfrentarse nuestra 
democracia. Las identidades nacionales y regionales se proyectan más atrás 
en el tiempo y, como las creencias y las ideologías, que tanta trascendencia 
tienen y han tenido a lo largo de la historia, conectan procesos diversos y 
resultan esenciales para, a partir de su análisis histórico, destacar, antes que lo 
que nos separa y diferencia, los elementos que nos unen, con objeto de 
favorecer el diálogo y la convivencia. El progreso y el crecimiento económico, 
desde la perspectiva de la sostenibilidad, la cohesión territorial y la justicia 
social, así como la visión de la diversidad social o de la igualdad de género a lo 
largo del tiempo, se han convertido también en campos fundamentales para el 
estudio de la historia y el análisis del presente. El marco comparativo con la 
historia de otros países del mundo occidental, las relaciones internacionales y 
la conexión del territorio español con los grandes procesos históricos, 
constituyen igualmente un vector imprescindible para la interpretación de la 
evolución y desarrollo de nuestro país, así como para el análisis de sus 
analogías y singularidades, subrayando aquellas etapas históricas en las que 
sus instituciones, colectivos o ciertos individuos destacados han tenido un 
especial protagonismo. Finalmente, otra de las competencias específicas, de 
carácter transversal, subraya la expresión práctica y metodológica del 
pensamiento histórico y del aprendizaje activo que debe llevar a cabo el 
alumnado. 

Los criterios de evaluación conjugan las competencias específicas con los 
saberes básicos y van orientados al logro de los objetivos del Bachillerato y de 
las competencias clave. Suponen por tanto una adaptación de las 
metodologías y acciones educativas para este tipo de aprendizaje por parte del 
alumnado, utilizando estrategias en las que este pueda ejercitar tanto los 
procesos instrumentales como las actitudes propuestas, utilizando las bases 
metodológicas del pensamiento histórico en la construcción del conocimiento. 
Todo ello implica disponer de nuevos y variados instrumentos para valorar un 
conjunto amplio y diverso de acciones, teniendo en cuenta la diversidad e 
individualidad del alumnado. 

Los saberes básicos se agrupan en tres bloques: «Sociedades en el 
tiempo», «Retos del mundo actual» y «Compromiso cívico». Sigue casi la 
misma denominación que en la materia de Historia del Mundo Contemporáneo 



de 1.º de Bachillerato, dando así continuidad y coherencia a los principios que 
guían y orientan a estas materias. En su organización se ha optado por la 
presentación cronológica, con la que el profesorado y el alumnado se 
encuentran más familiarizados, pero en su propia definición y articulación 
puede observarse una intención temática, incidiendo en aquellos elementos y 
problemas que resultan más relevantes de cada época histórica. Se relacionan 
los saberes básicos de la España contemporánea y actual, que cuentan con 
mayor presencia, con los de etapas históricas anteriores. Se pretende incidir 
con ello en el carácter funcional de los aprendizajes y en la conexión del 
pasado más lejano con las épocas más recientes. En cualquier caso, los 
hechos y acontecimientos deben plantearse contextualizados en su momento 
histórico, caracterizando debidamente cada etapa de la historia y situándola 
adecuadamente en la línea del tiempo, evitando así una visión presentista. 

El enfoque competencial del Bachillerato y de la Historia de España abre 
nuevas oportunidades y posibilidades para crear escenarios de aprendizaje 
más activos, en los que dotar de mayor protagonismo al alumnado, que 
permitan el trabajo en equipo, los procesos de indagación e investigación, la 
creatividad y la transferencia del conocimiento adquirido. Tal enfoque y dichos 
escenarios son, también, el marco adecuado para plantear propuestas 
interdisciplinares con las que trabajar de manera coordinada con otras áreas de 
conocimiento, de manera que se facilite la interconexión de los saberes y se 
permita su afianzamiento. Todo ello teniendo en cuenta que el centro de 
atención debe estar en el ejercicio de una ciudadanía informada y consciente, 
que valore la trayectoria de un país con una democracia consolidada y, a la 
vez, sea crítica con respecto a la desigualdad y las expectativas incumplidas. 
La finalidad es el desarrollo en el alumnado de una actitud respetuosa, que dé 
valor a la convivencia y al diálogo, se comprometa con la mejora de la 
comunidad y del entorno, y esté dispuesta a afrontar los retos que le depara el 
siglo XXI. 

 
 

La Historia de España pretende ofrecer una visión de conjunto de los 
procesos históricos fundamentales de los territorios que configuran el actual 
Estado español, sin olvidar por ello su pluralidad interna y su pertenencia a 
otros ámbitos más amplios. Toda formación académica debe basarse en el 
conocimiento de los hechos y sacar conclusiones a partir de ellos, para formar 
ciudadanos y ciudadanas capaces de tomar decisiones responsables basadas 
en el reconocimiento de los esfuerzos, superaciones, conflictos y sacrificios que 
nos han llevado a la situación actual. 

 
La Historia de España es un ejemplo donde se desarrollan todos los 

hechos que nos llevan a potenciar el carácter formativo de los mismos, para 
reforzar en el alumnado sus capacidades de espíritu crítico, análisis, 
interpretación de elementos complejos, dominio de las técnicas del trabajo 
intelectual y razonamiento. Contribuye a la formación de ciudadanos y 
ciudadanas responsables, plenamente conscientes de sus derechos y 
obligaciones, así como del esfuerzo y sacrificio que muchos de sus 
conciudadanos hicieron para llegar a los tiempos actuales. Concebida como 
materia común para todas las modalidades de Bachillerato, ofrece al alumnado 



que llega a la vida adulta, la posibilidad de conocer la Historia de España de 
manera continua y sistemática. El conocimiento de nuestra Historia de forma 
global, continua, precisa y científica, nos ayuda a tener una visión 
enriquecedora e integradora de nuestro pasado, de sus logros y de sus 
fracasos. 

  
El dar una mayor carga a los bloques referidos a la Historia 

Contemporánea de España pretende acercar los episodios más próximos de 
nuestra Historia para formar un espíritu más crítico e informado de nuestra 
actual realidad, sin renunciar por ello al conocimiento de los bloques anteriores, 
pues en gran medida la pluralidad de la España actual solo es comprensible si 
nos remontamos a procesos y hechos que tienen su origen en un pasado 
remoto. De este modo, se dedica un primer bloque a los comienzos de nuestra 
Historia, desde los primeros humanos a la monarquía visigoda. El segundo 
bloque se refiere a la Edad Media, desde la conquista musulmana de la 
Península. Los dos siguientes estudian la Edad Moderna, hasta las vísperas de 
la Revolución Francesa. Los ocho restantes están dedicados a la Edad 
Contemporánea. 

 
Es a través del estudio de la Historia de España como pretendemos 

conocer mejor y más ampliamente la realidad de nuestra Comunidad 
Autónoma, su encaje en la Península, en Europa, en América y en el resto del 
mundo. Se pretende desarrollar y poder adquirir valores y hábitos de 
comportamiento que ayuden a tener una conciencia solidaria, responsable y 
decidida en la defensa de la libertad, los derechos humanos, los valores 
democráticos y el compromiso con una sociedad plural y responsable de su 
Historia en común. 
 

Andalucía, como parte existencial de la Historia de España, será objeto 
de una especial atención acudiendo al criterio de especificidad y singularidad, 
dentro de los procesos comunes que en el devenir histórico se producen. 
Interesan resaltar y contextualizar los acontecimientos y problemáticas que 
más ayuden a comprender la realidad actual de nuestra Comunidad, 
atendiendo a los fenómenos más significativos en la construcción de elementos 
específicos que vayan definiendo los momentos actuales, sus logros y 
fracasos, ayudando a tener una perspectiva histórica de nuestras necesidades, 
ventajas, oportunidades, logros y retos, tanto de carácter individual como 
colectivo. 

 
La enseñanza de la Historia de España tratará de lograr que los alumnos 

y alumnas adquieran las competencias que le permitan alcanzar un desarrollo 
integral de sus potencialidades como ciudadanos. Las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación 
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato: 

 
- El estudio de los diversos textos y fuentes escritas potenciará la adquisición 

de la comunicación lingüística (CCL), junto a una metodología activa y 
participativa.  

- El manejo de las diversas técnicas de análisis económico y demográfico, 
referido a los diversos momentos de nuestra Historia, nos facilitará el 
adquirir la competencia matemática y el estudio de los avances científicos y 



tecnológicos (CMCT), manejar las competencias básicas en la comprensión 
de los cambios que dichos avances realizan en las distintas sociedades 
hispánicas.  

- Desde esta materia se contribuye al desarrollo de la competencia digital 
(CD) potenciando el uso de tecnología digital para acceder a las distintas 
fuentes de información que se emplean en el estudio de nuestra materia y 
realizar análisis de los hechos históricos que permitan su comprensión. El 
mundo audiovisual y digital son herramienta imprescindible para conocer 
nuestro pasado y adquirir los conocimientos básicos para el análisis del 
mismo. 

- En el desarrollo de nuestro devenir histórico, continuamente vemos cómo 
se suceden hechos, causas y consecuencias, esto nos permite profundizar 
en la competencia de aprender a aprender (CAA), tratando de que nuestros 
alumnos y alumnas adquieran el hábito de construir modelos de 
razonamiento basados en el conocimiento de realidades complejas, y llevar 
a la práctica diaria esos procesos de toma de decisiones adquiriendo 
opiniones razonadas y sujetas a criterios científicos. 

- El estudio de la materia Historia de España se ofrece como una gran 
oportunidad para adquirir los elementos indispensables para tener las 
competencias básicas de los conocimientos y usos sociales, así como 
desarrollar y adquirir las normas de comportamiento cívicos que nos hemos 
dado. El estudio de cómo han cambiado las reglas, modelos, roles y los 
elementos considerados útiles en el campo de las competencias sociales y 
cívicas (CSC), nos permitirá tener un mayor grado de madurez y fomentar 
un sentido de la iniciativa al comprender y manejar los factores y agentes 
de los cambios históricos que se producen. Conocer a los individuos 
precursores y a las colectividades que inciden en el avance de nuestra 
sociedad nos ayuda a valorar las resistencias que hay que vencer. Nuestros 
avances en el terreno de la navegación, modelos políticos, arte, derecho, 
entre otros, son el mejor ejemplo de una sociedad en constante cambio y 
transformación. 

- En relación a la competencia Sentido de la iniciativa y el espíritu 
emprendedor (SIEP) se incluirán personajes y situaciones históricas que 
han distinguido por su iniciativa y espíritu emprendedor, y se destacará la 
contribución española a los logros históricos universales, dentro de su 
diversidad, y en concreto de Andalucía, señalando su papel primordial 
como puente entre civilizaciones y en el descubrimiento, conquista y 
administración del Nuevo Mundo. 

- El respeto a la diversidad cultural, en todas sus expresiones (CEC) y 
manifestaciones es trabajo a destacar en la materia, uniendo estos valores 
de tolerancia y respeto al conocimiento de nuestra propia Historia. La 
Historia de España nos muestra magníficos ejemplos de tolerancia, con 
periodos de persecución e intransigencia. 

- En relación a los temas transversales, la Historia de España nos ofrece la 
oportunidad de que alumnado profundice en la concienciación de la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres a través del estudio del 
desarrollo de esta en las distintas épocas, contribuyendo así a lucha contra 
la violencia de género y a la no discriminación basada en discapacidad o 
por cualquier condición o circunstancia personal o social. Desde esta 
materia se facilitará la resolución de los conflictos pacíficamente, 
promoviendo los valores de libertad, justicia, igualdad, pluralismo político, 
democracia, respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia. 
Igualmente, se realizarán actividades que permitan desarrollar en el 
alumnado una actitud de respeto al medio ambiente, al desarrollo 
sostenible, a la lucha contra los abusos y el maltrato a las personas. 



 
Competencias específicas. 

1. Valorar los movimientos y acciones que han promovido las libertades en 
la historia de España, utilizando términos y conceptos históricos, a través del 
análisis comparado de los distintos regímenes políticos, para reconocer el 
legado democrático de la Constitución de 1978 como fundamento de nuestra 
convivencia y garantía de nuestros derechos. 

La Constitución de 1978 inició la etapa de convivencia pacífica y 
democrática más larga y duradera de la historia de España. El alumnado debe 
concebir el estado social y de derecho actual no solo como resultado del 
entendimiento y de la acción de determinados hombres y mujeres 
comprometidos con la libertad, sino también como el fruto del ejercicio diario de 
una ciudadanía activa identificada con sus principios e inspirada en sus 
valores. De este modo, se ha de interpretar la memoria democrática, no solo 
como efecto directo de la experiencia histórica de la Transición, sino como 
resultado del complejo camino que el constitucionalismo ha recorrido 
desde 1812. Todo esto implica considerar la historia como un proceso no lineal, 
de avances y retrocesos, valorando lo que las distintas culturas políticas han 
aportado al afianzamiento del parlamentarismo y al establecimiento de la 
democracia. Para ello resulta necesario desarrollar estrategias comparativas 
sobre los distintos regímenes políticos que se han ido sucediendo desde el fin 
del absolutismo y el reinado de Isabel II hasta la Restauración y la Constitución 
de 1931, así como la correcta utilización de aquellos términos y conceptos 
históricos, políticos y jurídicos que permitan definir su naturaleza y 
contextualizar sus dinámicas y logros. Por otro lado, se persigue el 
reconocimiento y la interpretación de los diferentes significados asignados al 
concepto de libertad, así como el análisis de los distintos y a veces 
contrapuestos intereses presentes en ellos, de manera que el alumnado 
entienda que la libertad, como principio inherente del ser humano, implica una 
actitud crítica y exigente ante el cumplimiento de sus principios y aspiraciones 
dentro del propio marco constitucional. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL2, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC1, CC2. 

2. Reconocer y valorar la diversidad identitaria de nuestro país, por medio 
del contraste de la información y la revisión crítica de fuentes, y tomando 
conciencia del papel que juega en la actualidad, para respetar los sentimientos 
de pertenencia, la existencia de identidades múltiples, y las normas y los 
símbolos que establece nuestro marco común de convivencia. 

La definición constitucional de la nación española y el reconocimiento de 
otras identidades exigen el estudio de los procesos de nacionalización que se 
dan a raíz de la incorporación del concepto de soberanía nacional, y del uso de 
la historia para justificarlos. Una ciudadanía informada y crítica debe ser capaz 
de interpretar discursos e ideas diferentes, incluyendo aquellos que son 
contrarios a los suyos propios, y defender la solidaridad y la cohesión como 
base de la convivencia, así como el respeto a los símbolos y normas comunes. 
La coexistencia de identidades, especialmente las que tienen que ver con el 



sentimiento nacional, es uno de los hechos que más interés despierta en la 
actualidad y que más tensión ha provocado en la sociedad española de las 
últimas décadas. Como fenómeno político y cultural, exige en el alumnado una 
aproximación rigurosa en cuanto a su contextualización histórica, a través del 
análisis crítico de fuentes y de la interpretación rigurosa de las mismas. Es 
también necesario que pueda describir el origen y la evolución del Estado 
nacional, así como de los distintos nacionalismos y regionalismos, articulados 
en movimientos políticos y culturales a partir del siglo XIX. Igualmente, ha de 
poder identificar el origen de la idea de España y de otras identidades 
territoriales a través de los textos, desde sus primeras formulaciones y a través 
de su evolución en el tiempo. Por otro lado, respetar los distintos sentimientos 
de pertenencia implica tratarlos en sus diferentes escalas y dimensiones, y 
trabajar sobre la compatibilidad de identidades múltiples, valorando la riqueza 
de sus diferentes expresiones y manifestaciones. Finalmente, tomar conciencia 
histórica de la articulación y organización territorial del estado implica reconocer 
las acciones orientadas a la centralización administrativa y política desde el 
nacimiento del Estado Moderno, los conflictos que ha generado y los modelos 
alternativos a dicha centralización. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL3, CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2. 

3. Analizar y valorar la idea de progreso desde la perspectiva del bienestar 
social y de la sostenibilidad, a través de la interpretación de los factores 
modernizadores de la economía española, el uso de métodos cuantitativos y el 
análisis crítico de las desigualdades sociales y territoriales, para considerar el 
emprendimiento, la innovación y el aprendizaje permanente como elementos 
fundamentales en un entorno económico y profesional en constante cambio. 

El alumnado debe concebir que la sostenibilidad y el conjunto de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible constituyen un principio inexcusable tanto a 
nivel local como global, y tanto para afrontar la emergencia climática como para 
alcanzar los niveles mínimos de justicia social. Una perspectiva que implique 
una mirada crítica a la idea del progreso, a sus planteamientos filosóficos y 
económicos y a sus derivaciones políticas, debe considerar las consecuencias 
que ha generado un crecimiento económico que, históricamente, no ha tenido 
en cuenta entre sus prioridades ni la distribución de la riqueza ni los efectos 
ambientales. El estudio de la modernización económica exige, pues, poner en 
contacto las estructuras a largo plazo, que en España se han mantenido desde 
la época medieval, como es el caso de la propiedad de la tierra, con otras a 
medio y corto plazo, vinculándolas con coyunturas concretas como los 
elevados costes por la implicación en los conflictos bélicos de la época 
moderna, el comercio colonial o las políticas comerciales. También se debe 
prestar especial atención al estudio comparativo de la evolución del capitalismo 
y la industrialización en España con la de otros países europeos que nos sirven 
de referencia, a través del análisis de los respectivos ritmos de crecimiento. 
Manejar ese cuadro de magnitudes supone, además, el ejercicio de habilidades 
econométricas, el uso de bases estadísticas, la lectura de gráficos, el manejo 
de datos y recursos digitales y el empleo de aplicaciones informáticas. Dicha 
tarea exige igualmente el desarrollo de la aptitud interpretativa y de relación, 
con objeto de poder asociar los factores económicos con la desigualdad social 



y territorial, y de percibir la velocidad de los cambios del mundo actual, 
fenómenos estos que demandan una ciudadanía resiliente, innovadora, 
emprendedora y comprometida con la mejora de la humanidad y del planeta. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
STEM1, STEM4, CD2, CPSAA1.2, CPSAA2, CC1, CC4. 

4. Tomar conciencia de la diversidad social a través del análisis 
multidisciplinar de los cambios y continuidades de la sociedad española a lo 
largo del tiempo, la evolución de la población, los niveles y modos de vida, las 
condiciones laborales y los movimientos y conflictos sociales, para valorar el 
alcance de las medidas adoptadas y los progresos y limitaciones para avanzar 
en la igualdad, el bienestar, la justicia y la cohesión social. 

El incremento de los niveles de equidad e igualdad constituye el criterio 
ético desde el que valorar el desarrollo humano de un país y medir el alcance 
de sus logros sociales. El alumnado debe percibir la gran heterogeneidad y 
complejidad de la sociedad española a lo largo de su historia, algo que resulta 
necesario analizar para entender su evolución demográfica, los desequilibrios 
territoriales y el desigual acceso a los recursos, a los derechos y a la 
participación en el poder. Para ello precisa combinar el estudio histórico con las 
aportaciones de disciplinas como son, entre otras, la antropología, la psicología 
social, las ciencias políticas o la sociología, con objeto de interpretar las 
distintas respuestas, individuales y colectivas, que se dan ante situaciones de 
adversidad, incumplimiento de expectativas o ante la percepción de la 
injusticia. Una interpretación esta que debe centrarse en el sujeto y en las 
experiencias colectivas, en los modos de vida, las mentalidades, la estructura 
cultural y las emociones, por medio del análisis de fuentes documentales 
literarias o audiovisuales, a través de la lectura de publicaciones y de la prensa 
de época, así como de la consulta de bibliotecas y hemerotecas digitales, con 
el fin de percibir la multiplicidad de acciones de protesta que se han producido 
tanto en el mundo agrario como en el urbano, desde las sociedades del Antiguo 
Régimen al proletariado industrial y otros movimientos sociales más recientes. 
Resultará igualmente necesario atender a las medidas que desde el estado y 
otras instituciones se han adoptado para gestionar los conflictos, paliar las 
desigualdades, neutralizar la tensión social o reprimir las alteraciones del 
orden, generando en el alumnado una perspectiva que le lleve a valorar la 
progresiva ampliación de los derechos laborales y sociales, la inclusión de las 
minorías y la cohesión de una sociedad múltiple y diversa., combatiendo todo 
tipo de discriminación. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL2, CCL4, STEM4, CD1, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC2. 

5. Analizar críticamente el papel de las creencias y de las ideologías en la 
articulación social, en el uso del poder y en la configuración de identidades y 
proyectos políticos contrapuestos, a través del estudio de fuentes primarias y 
textos historiográficos y la fundamentación de juicios propios, para debatir 
sobre problemas actuales, transferir conocimiento, valorar la diversidad cultural 
y mostrar actitudes respetuosas ante ideas legítimas diferentes a las propias. 



Las creencias y las ideologías han constituido uno de los principales ejes 
vertebradores de la sociedad, a partir de los cuales se han generado los más 
importantes espacios de sociabilidad, de creación de vínculos y de identidades 
colectivas. El alumnado debe identificar los cambios en las creencias y 
prácticas religiosas, las formas de pensamiento y las concepciones políticas 
que han ido emergiendo y transformándose desde la etapa del Absolutismo y el 
Estado Liberal hasta la actual sociedad democrática. A través de la lectura de 
manifiestos, artículos de prensa o debates parlamentarios debe poder inferir los 
proyectos políticos que motivaron los enfrentamientos entre facciones, partidos 
y movimientos políticos de la época contemporánea, desde el carlismo y las 
distintas fuerzas monárquicas al republicanismo y las ideologías 
revolucionarias. Especial interés cobra, por su significación histórica y el 
intenso debate social que suscita, el proceso reformista y democratizador que 
emprendió la II República, así como las reacciones antidemocráticas que se 
generaron ante su avance y el golpe de estado que supuso su fin. Resulta 
necesario que el alumnado forme juicios propios argumentados en fuentes 
fiables y en trabajos históricos contrastados, que eviten la desinformación y 
favorezcan el diálogo. La Guerra Civil y el Franquismo dan cuenta del grado de 
violencia que pueden adquirir los conflictos y de las consecuencias del uso 
dictatorial del poder, hechos estos, traumáticos y dolorosos, que deben 
conocerse con rigor para que nunca más vuelvan a producirse. Analizar este 
complejo entramado de corrientes ideológicas y luchas políticas requiere, en 
fin, la aproximación a la historiografía y al modo con el que los historiadores 
tratan de explicarlo mediante la aplicación de métodos, conceptos y marcos 
teóricos, con rigor y honestidad. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL3, STEM4, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CCEC1. 

6. Interpretar el valor geoestratégico de España y su conexión con la 
historia mundial, señalando las analogías y singularidades de su evolución 
histórica en un contexto global cambiante, por medio de la búsqueda y el 
tratamiento de información, para avalar los compromisos de nuestro país en 
materia de cooperación y seguridad, promover actitudes solidarias y asumir los 
valores del europeísmo. 

Una aproximación comprensiva a la historia de España debe partir de una 
visión espacial y cartográfica, deduciendo cómo su ubicación le ha permitido 
formar parte de los principales itinerarios históricos de la humanidad y de los 
procesos clave que han ocurrido en torno a sus dimensiones geográficas: el 
Mediterráneo, el Atlántico y la Europa continental. Valorar e interpretar el 
legado histórico y cultural permite al alumnado conectar el presente con el 
pasado, identificando el papel que han jugado las relaciones internacionales en 
un mundo cada vez más interconectado. Esto precisa del manejo de un marco 
comparativo que evite caer en una imagen singular de la evolución histórica 
española basada en mitos y estereotipos, como la leyenda negra o la idea de 
decadencia tras el fin del imperio y las sucesivas crisis coloniales, que lo alejan 
de su contexto interpretativo. El estudio de este conjunto amplio de temas 
históricos requiere de procesos inductivos basados en el ejercicio de la 
autonomía y la madurez personal, y en el desarrollo de procesos avanzados de 
búsqueda, selección y tratamiento crítico de la información, que permitan al 



alumnado elaborar su propio conocimiento en distintos formatos, tales como 
informes, esquemas, porfolios y síntesis. Una mirada histórica desde el 
presente debe incluir también un análisis del papel que representa la España 
de hoy en el mundo, asumiendo los compromisos que supone su pertenencia a 
la Unión Europea y a otros organismos internacionales, y promoviendo en el 
alumnado una conciencia de seguridad y cooperación nacional e internacional, 
reconociendo los instrumentos de los que dispone el Estado para preservar los 
derechos, libertades y bienestar de la ciudadanía, y valorando el papel de 
instituciones y entidades dedicadas a la cooperación y la ayuda humanitaria. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
STEM4, CPSAA1.1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CEC1, CEC2. 

7. Incorporar la perspectiva de género en el análisis de la España actual y 
de su historia, a través de la contextualización histórica de fuentes literarias y 
artísticas y la investigación sobre el movimiento feminista, para reconocer su 
presencia en la historia y promover actitudes en defensa de la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres. 

La perspectiva de género responde a una exigencia ética en las sociedades 
contemporáneas y tiene por objeto comprender cuál es la situación real de la 
igualdad entre mujeres y hombres en la España actual, valorar los avances 
conseguidos y plantear los retos del futuro. Incorporar esta visión a los estudios 
históricos permite al alumnado situar en un lugar central nuevos conceptos en 
el estudio de las relaciones sociales, analizando los mecanismos de 
dominación, control, subordinación y sumisión que se han mantenido a lo largo 
de la historia. Identificar la ausencia de la mujer, tanto a título individual como 
colectivo, en la narrativa histórica, exige explorar nuevas fuentes, 
especialmente literarias y artísticas, y también orales. En ellas, y a través del 
análisis de estereotipos, símbolos e iconografías relacionados con la mujer y el 
mundo femenino, en las que se representen espacios, actividades, roles, 
conductas, imágenes y modos de vida, se pueden contextualizar temporal y 
espacialmente las relaciones de género y visibilizar su presencia en la historia. 
Todo ello supone también el rescate de aquellas mujeres que fueron capaces 
de superar el silencio y el olvido, dotándolas de un protagonismo que la historia 
escrita les ha negado relegándolas a personajes secundarios e irrelevantes. 
Finalmente, el estudio de las luchas por la emancipación y de los movimientos 
feministas permite analizar sus estrategias de acción, su conexión con 
determinadas culturas políticas y movimientos sociales, identificar sus 
antagonistas y asociar sus logros a la modernización del país, mostrando una 
compleja trayectoria que debe promover actitudes informadas frente a la 
situación secular de desigualdad entre hombres y mujeres. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL4, CPSAA1.1, CPSAA1.2, CPSAA3.1, CC2, CC3, CEC1, CEC2. 

8. Valorar el patrimonio histórico y cultural como legado y expresión de la 
memoria colectiva, identificando los significados y usos públicos que reciben 
determinados acontecimientos y procesos del pasado, por medio del análisis 
de la historiografía y del pensamiento histórico, para el desarrollo de la 
iniciativa, del trabajo en equipo, de la creatividad y de la implicación en 
cuestiones de interés social y cultural. 



El alumnado debe conocer que la historia se concibe como un proceso 
abierto y en constante revisión que se interpreta en función de las 
preocupaciones e intereses de la sociedad en cada momento. Así, investigando 
los fines, intereses y usos que, por parte de diferentes entidades e instituciones 
han condicionado el conocimiento histórico a lo largo del tiempo, se enriquece 
el conocimiento del pasado. El alumnado debe comprender que los cambios 
metodológicos e historiográficos responden, en gran medida, a las 
transformaciones que se producen en el presente y al modo en el que la 
investigación puede aportar ideas y soluciones relativas a los retos a los que 
nos enfrentamos. Esta visión funcional y crítica debe incorporarse al 
aprendizaje de la Historia de España, integrando el pensamiento histórico y sus 
métodos a través de la realización de proyectos orientados a una finalidad 
social o cultural determinada, preferentemente conectada con el entorno real, 
generándose así planteamientos que acerquen al alumnado a una perspectiva 
de la «historia desde abajo», así como a «talleres de historia» que le lleven a 
poner en práctica los procesos de indagación y de investigación. De este modo 
se consigue identificar el legado histórico como un bien común en cuya 
construcción y puesta en valor debe participar la comunidad, conservando la 
memoria colectiva a través del contacto y la solidaridad entre las generaciones. 
Se trata también aquí de señalar aquellos problemas ecosociales que más 
preocupan en la actualidad y tomar conciencia histórica de los mismos, 
elaborando productos creativos y eficaces, transfiriendo ese conocimiento y 
despertando el interés social. El patrimonio histórico y cultural adquiere, en fin, 
una nueva dimensión al contextualizar y al contrastar sus diferentes 
significados, asumiendo como una responsabilidad individual y colectiva su 
conservación y su utilización para el fortalecimiento de la cohesión social. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
STEM3, CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA3.2. 

 

    Criterios de evaluación 

Competencia específica 1. 

1.1 Reconocer el legado democrático y las acciones en favor de la 
libertad, identificando y comparando los distintos regímenes políticos y sus 
respectivos textos constitucionales, desde la quiebra de la Monarquía Absoluta 
y los inicios de la España liberal a la actualidad, utilizando adecuadamente 
términos y conceptos históricos valorando el grado y alcance de los derechos y 
libertades que reconocen y la aplicación efectiva de los mismos. 

1.2 Identificar y valorar el papel de la Transición en el establecimiento de 
la democracia actual y de la Constitución de 1978 como fundamento y garantía 
de los derechos y libertades de los españoles, a través de la elaboración de 
juicios propios acerca de los principales debates que afectan al sistema 
constitucional, mediante el dominio de procesos de búsqueda y tratamiento de 
la información. 

Competencia específica 2. 



2.1 Contrastar la información y desarrollar procesos de crítica de fuentes 
analizando el origen y la evolución de las identidades nacionales y regionales 
que se han formado a lo largo de la historia de España, reconociendo la 
pluralidad identitaria de nuestro país y respetando los distintos sentimientos de 
pertenencia. 

2.2 Identificar los distintos procesos políticos, culturales y administrativos 
que han tenido lugar en la formación del estado y en la construcción de la 
nación española, analizando críticamente los logros y resultados de las 
acciones llevadas a cabo y las reacciones generadas, conociendo y respetando 
tanto las identidades múltiples como los símbolos y normas comunes que 
conforman el marco actual de convivencia. 

Competencia específica 3. 

3.1 Analizar la evolución económica de España, sus ritmos y ciclos de 
crecimiento, valiéndose del manejo de datos, representaciones gráficas y 
recursos digitales, interpretando su particular proceso de modernización en el 
contexto de los países del entorno y los debates historiográficos sobre su 
desarrollo industrial, considerando el emprendimiento, la innovación y el 
aprendizaje permanente como formas de afrontar los retos de un entorno 
económico y profesional en constante cambio. 

3.2 Entender los distintos significados de la idea del progreso en sus 
contextos históricos, desarrollando el estudio multicausal de los modelos de 
desarrollo económico aplicados a la España contemporánea y analizando 
críticamente la idea de modernización, valorando sus efectos en relación a la 
desigualdad social, los desequilibrios territoriales, la degradación ambiental y 
las relaciones de dependencia, así como reflejando actitudes en favor de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y los comportamientos ecosociales. 

Competencia específica 4. 

4.1 Describir las grandes transformaciones sociales y los diferentes modos 
de organización y participación política que se han producido en España desde 
el paso del Antiguo Régimen a la nueva sociedad burguesa, analizando el 
surgimiento y evolución del concepto de ciudadanía y de las nuevas formas de 
sociabilidad, utilizando adecuadamente términos históricos y conceptos 
historiográficos, e identificando las desigualdades y la concentración del poder 
en determinados grupos sociales. 

4.2 Analizar de manera multidisciplinar la diversidad y la desigualdad 
social existente en la historia contemporánea de España, la evolución de la 
población y los cambios en las condiciones y modos de vida, interpretando las 
causas y motivos de la conflictividad social y su articulación en distintos 
movimientos sociales, considerando la acción motivada de los sujetos y las 
medidas de distinto tipo adoptadas por el estado. 

4.3 Deducir a través del estudio crítico de noticias y datos estadísticos la 
evolución del estado social, identificando los logros y retrocesos 



experimentados y las medidas adoptadas por el estado hasta el presente, la 
evolución de los niveles de vida y de bienestar, así como los límites y retos de 
futuro, desde una perspectiva solidaria en favor de los colectivos más 
vulnerables. 

Competencia específica 5. 

5.1 Referir el papel que han representado las creencias religiosas y las 
instituciones eclesiásticas en la configuración territorial y política de España, 
considerando críticamente aquellos momentos en los que ha primado la 
uniformidad y la intolerancia contra las minorías étnicas, religiosas o culturales. 

5.2 Generar opiniones argumentadas, debatir y transferir ideas y 
conocimientos sobre la función que han desempeñado las ideologías en la 
articulación social y política de la España contemporánea, comprendiendo y 
contextualizando dichos fenómenos a través de la lectura de textos 
historiográficos e identificando las principales culturas políticas que han ido 
sucediéndose, sus formas de organización y los diferentes proyectos políticos 
que representaban, expresando actitudes respetuosas ante ideas diferentes a 
las propias. 

5.3 Emplear el rigor metodológico de la historia en el estudio de las 
grandes reformas estructurales que acometió la II República, identificando sus 
logros y las reacciones antidemocráticas que se produjeron y que derivaron en 
el golpe de Estado de 1936, aproximándose a la historiografía sobre la Guerra 
Civil y al marco conceptual del estudio de los sistemas totalitarios y autoritarios 
a través de la interpretación de la evolución del Franquismo. 

Competencia específica 6. 

6.1 Señalar los retos globales y los principales compromisos del Estado 
español en la esfera internacional, así como los que se derivan de su 
integración en la Unión Europea, a través de procesos de búsqueda, selección 
y tratamiento de la información, así como del reconocimiento de los valores de 
la cooperación, la seguridad nacional e internacional, la sostenibilidad, la 
solidaridad, el europeísmo y el ejercicio de una ciudadanía ética digital. 

6.2 Reconocer el valor geoestratégico de la península Ibérica, 
identificando el rico legado histórico y cultural generado a raíz de su conexión 
con procesos históricos relevantes, caracterizando las especificidades y 
singularidades de su evolución con respecto a otros países europeos y los 
estereotipos asociados a las mismas, así como la influencia de las relaciones 
internacionales. 

Competencia específica 7. 

7.1 Introducir la perspectiva de género en la observación y análisis de la 
realidad histórica y actual, identificando los mecanismos de dominación que 
han generado y mantenido la desigualdad entre hombres y mujeres, así como 



los roles asignados y los espacios de actividad ocupados tradicionalmente por 
la mujer. 

7.2 Constatar el papel relegado de la mujer en la historia analizando 
fuentes literarias y artísticas, valorando las acciones en favor de la 
emancipación de la mujer y del movimiento feminista y recuperando figuras 
individuales y colectivas como protagonistas silenciadas y omitidas de la 
historia. 

Competencia específica 8. 

8.1 Realizar trabajos de indagación e investigación, iniciándose en la 
metodología histórica y la historiografía, mediante la generación de productos 
relacionados con la memoria colectiva sobre acontecimientos, personajes o 
elementos patrimoniales de interés social o cultural del entorno local, 
considerando el patrimonio histórico como un bien común que se debe 
proteger. 

Saberes básicos. 

A. Sociedades en el tiempo. 

− El trabajo del historiador, la historiografía y la metodología histórica. 
Conciencia histórica y conexión entre el pasado y el presente. Usos públicos de 
la historia: las interpretaciones historiográficas sobre determinados procesos y 
acontecimientos relevantes de la historia de España y el análisis de los 
conocimientos históricos presentes en los debates de la sociedad actual. 

− El significado geoestratégico de la península ibérica y la importancia del 
legado histórico y cultural. El mediterráneo, el Atlántico y la Europa continental 
en las raíces de la historia contemporánea. 

− El proceso de construcción nacional en España. De la centralización 
política y administrativa a la formación y desarrollo del estado liberal. 

− El significado de la monarquía hispánica y de la herencia colonial en la 
España contemporánea. Estereotipos y singularidades de la historia de España 
en el contexto internacional. 

− Religión, iglesia y estado. El papel del catolicismo en la configuración 
cultural y política de España y en los movimientos políticos y sociales. La 
situación de las minorías religiosas. Las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
liberal. El nacionalcatolicismo. Laicismo, librepensamiento y secularización. El 
anticlericalismo. 

− Estudio comparado de los regímenes liberales y del constitucionalismo 
en España: de los inicios del régimen liberal y la constitución de 1812, los 
orígenes de la democracia, hasta la Constitución democrática de 1931. 
Términos y conceptos de la historia para el estudio de los sistemas políticos. 



− Ideologías y culturas políticas en la España contemporánea: 
conflictividad, sistemas políticos y usos del poder. Estudio de textos y contextos 
de las facciones, partidos y movimientos políticos, desde el carlismo y las 
distintas fuerzas monárquicas al republicanismo y el obrerismo revolucionario. 
El papel de los exilios en la España contemporánea y su contribución a la 
construcción de la Europa de las libertades. 

− La transición al capitalismo en España. Los debates historiográficos 
acerca de la industrialización del país y de su dependencia exterior. El modelo 
de desarrollo económico español, ritmos y ciclos de crecimiento. 

− Cambios sociales y nuevas formas de sociabilidad: interpretaciones 
sobre la transformación de la sociedad estamental y el desarrollo del nuevo 
concepto de ciudadanía. 

− Trabajo y condiciones de vida. La evolución de la sociedad española. 
Población, familias y ciclos de vida. Servidumbre señorial, proletarización 
industrial, el nacimiento de las clases medias y el estado del bienestar. 

− Mundo rural y mundo urbano. Relaciones de interdependencia y de 
reciprocidad entre el campo y la ciudad desde una perspectiva histórica. De la 
sociedad agraria al éxodo rural y a la España vaciada. 

− La lucha por la igualdad y la justicia social: conflictividad, movimientos 
sociales y asociacionismo obrero. La acción del sujeto en la historia. La acción 
del estado y las políticas sociales. 

− La II República y la transformación democrática de España: las grandes 
reformas estructurales y el origen histórico de las mismas. Realizaciones 
sociales, políticas y culturales; reacciones antidemocráticas contra las 
reformas. 

− El golpe de estado de 1936, la Guerra Civil y el Franquismo: 
aproximación a la historiografía sobre el conflicto y al marco conceptual de los 
sistemas totalitarios y autoritarios. Fundamentos ideológicos del régimen 
franquista, relaciones internacionales y etapas políticas y económicas. La 
represión, la resistencia, el exilio y los movimientos de protesta contra la 
dictadura por la recuperación de los valores, derechos y libertades 
democráticas. 

− Mecanismos de dominación, roles de género, espacios de actividad y 
escenarios de sociabilidad de las mujeres en la historia de España. 
Protagonistas femeninas individuales y colectivas. La lucha por la 
emancipación de la mujer y los movimientos feministas. Fuentes literarias y 
artísticas en los estudios de género. 

B. Retos del mundo actual. 

− Memoria democrática: reconocimiento de las acciones y movimientos en 
favor de la libertad en la historia contemporánea de España, conciencia de los 
hechos traumáticos y dolorosos del pasado y del deber de no repetirlos. 
Reconocimiento, reparación y dignificación de las víctimas de la violencia y del 



terrorismo en España. Las políticas de memoria en España. Los lugares de 
memoria. 

− La cuestión nacional: conciencia histórica y crítica de fuentes para 
abordar el origen y la evolución de los nacionalismos y regionalismos en la 
España contemporánea. 

− Crecimiento económico y sostenibilidad: manejo de datos, aplicaciones y 
gráficos para el análisis de la evolución de la economía española desde el 
Desarrollismo a la actualidad. Desequilibrios sociales, territoriales y 
ambientales. 

− La Transición y la Constitución de 1978: Identificación de los retos, logros 
dificultades, y resistencias del fin de la dictadura y el establecimiento de la 
democracia. La normalización democrática y la amenaza del terrorismo. 

− España en Europa: derivaciones económicas, sociales y políticas del 
proceso de integración en la Unión Europea, situación actual y expectativas de 
futuro. 

− España y el mundo: la contribución de España a la seguridad y 
cooperación mundial y su participación en los organismos internacionales. El 
compromiso institucional, social y ciudadano ante los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

C. Compromiso cívico. 

− Conciencia democrática: conocimiento de los principios y normas 
constitucionales, ejercicio de los valores cívicos y participación ciudadana. 

− Identidad y sentimientos de pertenencia: reconocimiento de las 
identidades múltiples y de los símbolos y normas comunes del estado español. 

− Comportamiento ecosocial: compromiso con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

− Ciudadanía ética digital: respeto a la propiedad intelectual. Participación y 
ejercicio de la ciudadanía global a través de las tecnologías digitales. 
Prevención y defensa ante la desinformación y la manipulación. 

− Los valores del europeísmo: principios que guían la idea de la Unión 
Europea y actitud participativa ante los programas y proyectos comunitarios. 

− Solidaridad y cooperación: los grandes desafíos que afectan a España y 
al mundo y conductas tendentes al compromiso social, el asociacionismo y el 
voluntariado. 

− La cultura de seguridad nacional e internacional; instrumentos estatales e 
internacionales para preservar los derechos, las libertades y el bienestar de la 
ciudadanía. 

− Conservación y difusión del patrimonio histórico: el valor patrimonial, 
social y cultural de la memoria colectiva. Archivos, museos y centros de 
divulgación e interpretación histórica. 



 
Objetivos 

 
La enseñanza de la Historia de España en el Bachillerato tendrá como finalidad 
el desarrollo de las siguientes capacidades, ateniéndonos a lo establecido en 
la Orden de 30 de mayo de 2023, por la que se desarrolla el currículo 

correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad y a las diferencias individuales, se establece la ordenación de la evaluación 
del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre 
las diferentes etapas educativas. 

 
 1. Poder identificar en la línea del tiempo y situar en el espacio 
geográfico los hechos y situaciones más importantes de cada periodo histórico. 

2. Saber valorar las repercusiones que para la España presente han 
tenido los hechos que se estudian de su pasado. 

3. Conocer y comprender la interrelación de los distintos acontecimientos 
tanto políticos, como sociales, económicos y culturales, valorando las causas, 
procesos y consecuencias para la situación actual. 

4. Fomentar una visión integradora, global y no excluyente de todos los 
hechos y situaciones que conforman la Historia de España, valorando tanto los 
elementos comunes y de unión, como los elementos particulares y de 
diferencias que conforman nuestro pasado. Generar una visión de los pueblos 
de España basada en la tolerancia y solidaridad, junto a los proyectos comunes 
que han sido grandes logros de nuestra Historia. Destacar los elementos de 
unión y de tolerancia que jalonan nuestros momentos más representativos de 
logros históricos. 

5. Manejar la Historia de España, dentro de los parámetros de la Historia 
de Europa y sus vinculaciones con otras áreas geoestratégicas. Potenciar una 
visión del pasado basada en manejar situaciones complejas, de mutuas 
influencias y en constante cambio. 

6. Analizar y distinguir los cambios momentáneos y propiamente 
coyunturales de los verdaderamente decisivos y permanentes para el proceso 
histórico. 

7. Dominar las reglas democráticas de nuestro actual ordenamiento 
constitucional, valorando su proceso histórico y fomentando el compromiso 
individual y colectivo con los derechos humanos y las libertades. Conocer los 
problemas de índole social y económica fomentando el respeto a las normas de 
convivencia fundamentales, otorgadas en un devenir histórico lleno de 
sacrificios, trabajo y esfuerzos comunes. 

8. Adquirir las técnicas del trabajo intelectual que permiten seleccionar la 
información, valorar las distintas fuentes, utilizar diversas tecnologías y saber 
discriminar el saber histórico de las opiniones interesadas, partidistas o poco 
rigurosas. Usar con rigor la metodología del conocimiento histórico para 
comprender, entender y saber de nuestro pasado. 

 
Estrategias metodológicas 

 
Ateniéndonos a la Orden de 30 de mayo de 2023, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 



atención a la diversidad y a las diferencias individuales, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre las diferentes etapas educativas, el 
aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de manera diferente al aprendizaje 
tradicional que ha venido predominando hasta ahora, ya que el desarrollo de la 
sociedad digital y el acceso universal, continuo y ubicuo a la información, la 
evolución constante del cerebro humano y su plasticidad y las motivaciones 
intrínsecas y emocionales para el aprendizaje, deben tenerse en cuenta a la 
hora de plantearnos las metodologías que se deben utilizar dentro del aula. 
También ha quedado demostrado que el aprendizaje activo es mucho más 
efectivo que el solo memorístico, ya que el alumnado aprende mucho más y 
mejor si explica, analiza y evalúa sus conocimientos y es capaz de crear sus 
contenidos y sus propios conceptos, tanto de manera individual como de forma 
colaborativa y en red. Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha 
convertido en la finalidad última y precisa de los procesos formativos y por ello, 
se hace necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al alumnado 
desarrollar estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que 
esos aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier 
contexto. 

En este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su 
aprendizaje y el aula debe convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se 
recomienda, por tanto, que las actividades de aula no sean solo memorísticas y 
mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el 
alumnado. Así, se deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, 
debates sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo, 
exposiciones y explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y 
contenidos propios y estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje 
activo del alumnado. Asimismo, sería conveniente desarrollar estrategias de 
trabajo en el aula que permitan no sólo el mayor protagonismo del alumnado en 
su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus diferentes 
ritmos tal como se consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés 
que logra descargar la actividad de clase del proceso transmisivo tradicional y 
predominante y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para un 
aprendizaje mucho más auténtico y significativo. 
 

Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y 
deben ponerse al servicio del alumnado y del docente, ya que permiten una 
mayor autonomía y una mayor personalización del aprendizaje. Esas 
tecnologías no deben ser un fin en sí mismas ni deben ser sólo una manera de 
obtener información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino que deben 
permitir construir conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que 
el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para 
ser un agente activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y 
aprendizaje.  

 
Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-aprendizaje 

activas en la materia Historia de España deben ser eminentemente prácticas, 
fomentando el aprendizaje activo y participativo del alumnado gracias al 
aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje 
cooperativo y, sobre todo, la estrategia de la clase al revés, que permiten y 



fomentan un aprendizaje significativo del alumnado. Especialmente indicada 
para esta materia está la mencionada estrategia de la clase al revés debido a la 
posibilidad, bien de aprovechar los recursos de la red o los que el profesorado 
cree, para disminuir la fase transmisiva del proceso de aprendizaje y aumentar 
el trabajo y el aprendizaje en el aula gracias al papel de guía del propio 
docente, fomentando así el protagonismo del alumnado en su proceso de 
aprendizaje y la mayor personalización de éste. 

 
Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las 

estrategias metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso 
formativo y no estar separada del mismo. Por este motivo, la evaluación debe 
ser formativa, que valore no tanto un momento concreto del proceso de 
aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tengan en 
cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, 
diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, 
mapas conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas que demuestren la 
madurez del alumnado, entre otros, y que sirva como diagnóstico del 
rendimiento del alumnado. Una evaluación que aporte una retroalimentación 
continua, para que el alumnado pueda tomar las decisiones necesarias para 
seguir aprendiendo.  

 
En el proceso de enseñanza-aprendizaje competencial, este debe de 

caracterizarse por el protagonismo del concepto de transversalidad, haciendo 
destacar su carácter integral y que el conocimiento se aborde desde distintas 
áreas y disciplinas. Se incluirán las estrategias que fomenten la participación de 
los diversos departamentos didácticos en la realización de proyectos, 
actividades, experiencias de carácter extraescolar o complementario, donde se 
programen procesos de aprendizaje transversales. Se pretende profundizar en 
los conocimientos ya adquiridos por el alumnado en esta etapa y en etapas 
anteriores, favoreciendo la comprensión de los hechos, procesos históricos y 
fenómenos sociales. Manejar los diferentes contextos que se producen en el 
tiempo analizando con rigor y  criterios científicos los procesos que dan lugar a 
los cambios históricos y seguir adquiriendo las competencias necesarias para 
entender el mundo actual. Saber manejarse por las diferentes experiencias 
colectivas y personales que conforman el pasado histórico, pudiendo moverse 
por la realidad y espacio actual, pero con proyección de futuro. 

 
 

Competencias específicas, saberes básicos y criterios generales de 
evaluación 

 
 

Bloque 0. Cómo se escribe la Historia. Criterios comunes. El método histórico: 
respeto a las fuentes y diversidad de perspectivas. 

 
Criterios de evaluación 

1. Localizar fuentes primarias (históricas) y secundarias (historiográficas) 
en bibliotecas, Internet, etc. Y extraer información relevante a lo tratado, 
valorando críticamente su fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC. 



2. Elaborar mapas y lineas de tiempo, localizando las fuentes 
adecuadas, utilizando los datos proporcionados o sirviéndose de los 
conocimientos ya adquiridos en etapas anteriores. CCL, CMCT, CD, CAA, 
SIEP. 

3. Comentar e interpretar primarias (históricas) y secundarias 
(historiográficas), relacionando su información con los conocimientos previos. 
CCL, CD, SIEP. 

4. Reconocer la utilidad de las diversas fuentes para el historiador y su 
distinto grado de fiabilidad o de rigor historiográfico. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, SIEP, CEC. 
 

 
Bloque 1. La Península Ibérica desde los primeros humanos hasta la 

desaparición de la monarquía Visigoda (711). 
 

1.1.- La Prehistoria: la evolución del Paleolítico al Neolítico; la pintura 
cantábrica y la levantina. La importancia de la metalurgia.  

1.2.- La configuración de las áreas celta e ibérica: Tartessos, 
indoeuropeos y colonizadores orientales.  

1.3.- Hispania romana: conquista y romanización de la península; el 
legado cultural romano.  

1.4.- La monarquía visigoda; ruralización de la economía; el poder de la 
Iglesia y la nobleza. Influencias bizantinas en el sur de la Península. 
 

Criterios de evaluación 
1. Explicar las características de los principales hechos y procesos 

históricos de la península Ibérica desde la prehistoria hasta la desaparición de 
la monarquía visigoda, identificando sus causas y consecuencias de cada 
etapa histórica. CCL, CMCT, CAA, CSC, CEC. 
 
 

 
Bloque 2. La Edad Media: Tres culturas  

y un mapa político en constante cambio (711-1474). 
 

2.1.- Al Ándalus: la conquista musulmana de la península; evolución 
política de Al Ándalus; revitalización económica y urbana: estructura social; 
religión, cultura y arte. Evolución y pervivencia del mundo musulmán en 
Andalucía. El califato de Córdoba, modelo de estado y sociedad.  

2.2.- Los reinos cristianos hasta el siglo XIII: evolución política; el 
proceso de reconquista y repoblación; del estancamiento a la expansión 
económica; el régimen señorial y la sociedad estamental; el nacimiento de las 
Cortes; el Camino de Santiago; una cultura plural, cristianos, musulmanes y 
judíos; las manifestaciones artísticas.  

2.3.- Los reinos cristianos en la Baja Edad Media (siglos XIV y XV): crisis 
agraria y demográfica; las tensiones sociales; la diferente evolución y 
organización política de las Coronas de Castilla, Aragón y Navarra. El reino 
nazarí de Granada y el mundo de frontera. 

 
Criterios de evaluación 



1. Explicar la evolución de los territorios musulmanes en la península, 
describiendo sus etapas políticas, así como los cambios económicos, sociales 
y culturales que introdujeron. CCL, CMTC, CD, CAA, CEC. 

2. Explicar la evolución y configuración política de los reinos cristianos, 
relacionándola con el proceso de reconquista y el concepto patrimonial de la 
monarquía. La evolución del mundo musulmán desde el Califato de Córdoba a 
los reinos de Taifas. CCL, CD, CAA, SIEP, CEC. 

3. Diferenciar las tres grandes fases de la evolución económica de los 
reinos cristianos durante toda la Edad Media (estancamiento, expansión y 
crisis), señalando sus factores y características. CSC, CEC, SIEP, CAA, 
CMCT. 

4. Analizar la estructura social de los reinos cristianos, describiendo el 
régimen señorial y las características de la sociedad estamental. CCL, CAA, 
CSC, CEC, SIEP. 

5. Describir las relaciones culturales de cristianos, musulmanes y judíos, 
especificando sus colaboraciones e influencias mutuas. CSC, CEC, CAA. 
 

 
Bloque 3. La formación de la Monarquía Hispánica  

y su expansión mundial (1474-1700). 
 

3.1.- Los Reyes Católicos: la unión dinástica de Castilla y Aragón; la 
reorganización del Estado; la política religiosa; la conquista de Granada; el 
descubrimiento de América; la incorporación de Navarra; las relaciones con 
Portugal. El descubrimiento de América, su conquista y organización. 
influencias en la sociedad, economía, política, arte, literatura en Andalucía y 
Sevilla como base de la Conquista y sede administrativa.  

3.2. El auge del Imperio en el siglo XVI; los dominios de Carlos I y los de 
Felipe II, el modelo político de los Austrias; los conflictos internos; los conflictos 
religiosos en el seno del Imperio; los conflictos exteriores; la exploración y 
colonización de América y el Pacífico; la política económica respecto a 
América, la revolución de los precios y el coste del Imperio.  

3.3. Crisis y decadencia del Imperio en el siglo XVII; los validos; la 
expulsión de los moriscos; los proyectos de reforma de Olivares; la guerra de 
los Treinta Años y la pérdida de la hegemonía en Europa en favor de Francia; 
las rebeliones de Cataluña y Portugal en 1640; los intentos de sublevación en 
Andalucía; Carlos II y el problema sucesorio; la crisis demográfica y económica. 

3.4. El Siglo de Oro español: del Humanismo a la Contrarreforma; 
Renacimiento y Barroco en la literatura y en el arte. La importancia y 
transcendencia de la cultura barroca en Andalucía. 

 
Criterios de evaluación 

1. Analizar el reinado de los Reyes Católicos como una etapa de 
transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, identificando las 
pervivencias medievales y los hechos relevantes que abren el camino a la 
modernidad. CCL, CMCT, CSC, SIEP, CEC. 

2. Explicar la evolución y expansión de la monarquía hispánica durante 
el siglo XVI, diferenciando los reinados de Carlos I y Felipe II. CCL, CD, CAA, 
SIEP. 



3. Explicar las causas y consecuencias de la decadencia de la 
monarquía hispánica en el siglo XVII: relacionando los problemas internos, la 
política exterior y la crisis económica y demográfica. CCL, CD, CAA. 

4. Reconocer las grandes aportaciones culturales y artísticas del Siglo 
de Oro español, extrayendo información de interés en fuentes primarias y 
secundarias (bibliotecas, Internet etc), valorando las aportaciones de lo español 
a la cultura universal, al derecho, a las ciencias etc. CCL, CMCT, CD, CAA, 
CSC, CEC. 
 
 

Bloque 4. España en la órbita francesa:  
el reformismo de los primeros Borbones (1700-1788). 

 
4.1.- Cambio dinástico y Guerra de Sucesión: Una contienda civil y 

europea; la Paz de Utrecht y el nuevo equilibrio europeo; los Pactos de Familia 
con Francia. Las reformas institucionales: el nuevo modelo de Estado; la 
administración en América; la Hacienda Real; las relaciones Iglesia-Estado. La 
economía y la política económica: la recuperación demográfica; los problemas 
de la agricultura, la industria y el comercio; la liberalización del comercio con 
América; el despegue económico de Cataluña.  

4.2. La Ilustración en España: proyectistas, novadores e ilustrados; el 
despotismo ilustrado; el nuevo concepto de educación; las Sociedades 
Económicas de Amigos del País; la prensa periódica. El fomento de las 
reformas en Andalucía, las nuevas poblaciones. 
 

Criterios de evaluación 
1. Analizar la Guerra de Sucesión española, como contienda civil y 

europea, explicando sus consecuencias para la política exterior española y el 
nuevo orden internacional. CCL, CD, CAA. 

2. Describir las características del nuevo modelo de Estado, 
especificando el alcance de las reformas promovidas por los primeros 
monarcas de la dinastía borbónica. CCL, CD, CMCT, CAA. 

3. Comentar la situación inicial de los diferentes sectores económicos, 
detallando los cambios introducidos y los objetivos de la nueva política 
económica. SIEP, CMCT. 

4. Explicar el despegue económico de Cataluña, comparándolo con la 
evolución económica del resto de España y el caso de Andalucía. CCL, CMCT, 
CAA, SIEP. 

5. Exponer los conceptos fundamentales del pensamiento ilustrado y sus 
cauces de difusión. CCL, CD, CAA, CSC, SIEP, CEC. 
 

Bloque 5. La crisis del Antiguo Régimen (1788-1833):  
Liberalismo frente a Absolutismo.  

 
5.1. El impacto de la Revolución Francesa: las relaciones entre España y 

Francia; la Guerra de la Independencia; el primer intento revolucionario liberal, 
las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812.  

5.2. Reinado de Fernando VII; la restauración del absolutismo; el Trienio 
Liberal; la reacción absolutista. La emancipación de la América española; el 



protagonismo criollo; las fases del proceso; las repercusiones para España. La 
obra de Goya como paradigma del intelectual comprometido con su época.  

 
Criterios de evaluación 

1. Analizar las relaciones entre España y Francia desde la Revolución 
Francesa hasta la Guerra de la Independencia; especificando en cada fase los 
principales acontecimientos y sus repercusiones para España. CD, CAA, CCL. 

2. Comentar la labor legisladora de las Cortes de Cádiz, relacionándola 
con el ideario del liberalismo. CSC, CEC, CAA. 

3. Describir las fases del reinado de Fernando VII, explicando los 
principales hechos de cada una de ellas. CSC, CAA. 

4. Explicar el proceso de independencia de las colonias americanas, 
diferenciando sus causas y fases, así como las repercusiones económicas para 
España. CSC, CEC. 

5. Relacionar las pinturas y grabados de Goya con los acontecimientos 
de este periodo, identificando en ellas el reflejo de la situación y los 
acontecimientos contemporáneos. CEC, CSC. 
 

 
Bloque 6. La conflictiva construcción del Estado Liberal.( 1833-1874). 

 
6.1. El carlismo como último bastión absolutista: ideario y apoyos 

sociales; las dos primeras guerras carlistas. El triunfo y consolidación del 
liberalismo en el reinado de Isabel II; los primeros partidos políticos; el 
protagonismo político de los militares; el proceso constitucional; la legislación 
económica de signo liberal; la nueva sociedad de clases.  

6.2. El Sexenio Democrático: la revolución de 1868 y la caída de la 
monarquía isabelina; la búsqueda de alternativas políticas, la monarquía de 
Amadeo I, la Primera República; la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la 
insurrección cantonal. Los inicios del movimiento obrero español: las 
condiciones de vida de obreros y campesinos; la Asociación Internacional de 
Trabajadores y el surgimiento de las corrientes anarquista y socialista. 

 
Criterios de evaluación 

1. Describir el fenómeno del carlismo como resistencia absolutista frente 
a la revolución liberal, analizando sus componentes ideológicos, sus bases 
sociales, su evolución en el tiempo y sus consecuencias. CSC, CAA. 

2. Analizar la transición definitiva del Antiguo Régimen al régimen liberal 
burgués durante el reinado de Isabel II, explicando el protagonismo de los 
militares y especificando los cambios políticos, económicos y sociales. CSC, 
CCL, CD. 

3. Explicar el proceso constitucional durante el reinado de Isabel II, 
relacionándolo con las diferentes corrientes ideológicas dentro del liberalismo y 
su lucha por el poder. CCL, CSC, CEC. 

4. Explicar el Sexenio Democrático como periodo de búsqueda de 
alternativas democráticas a la monarquía isabelina, especificando los grandes 
conflictos internos y externos que desestabilizaron al país. CAA, CSC, CCL. 

5. Describir las condiciones de vida de las clases trabajadoras y los 
inicios del movimiento obrero en España, relacionándolo con el desarrollo del 
movimiento obrero internacional. CSC, SIEP, CD, CCL. 



 
Bloque 7. La Restauración Borbónica: implantación  

y afianzamiento de un nuevo Sistema Político (1874-1902). 
 

7.1.- Teoría y realidad del sistema canovista: la inspiración en el modelo 
inglés, la Constitución de 1876 y el bipartidismo; el turno de partidos, el 
caciquismo y el fraude electoral. La oposición al sistema: catalanismo, 
nacionalismo vasco, regionalismo gallego, el caso andaluz y el valenciano, el 
movimiento obrero Los éxitos políticos: estabilidad y consolidación del poder 
civil; la liquidación del problema carlista; la solución temporal del problema de 
Cuba. El caciquismo en Andalucía. 

7.2.- La pérdida de las últimas colonias y la crisis del 98; la guerra de 
Cuba y con Estados Unidos; el Tratado de París; el regeneracionismo. 

 
Criterios de evaluación 

1. Explicar el sistema político de la Restauración, distinguiendo su teoría 
y su funcionamiento real. CSC, CAA. 

2. Analizar los movimientos políticos y sociales excluidos del sistema, 
especificando su evolución durante el periodo estudiado. CSS, CCL, CEC. 

3. Describir los principales logros del reinado de Alfonso XII y la regencia 
de María Cristina, infiriendo sus repercusiones en la consolidación del nuevo 
sistema político. SIEP, CEC, CD. 

4. Explicar el desastre colonial y la crisis del 98, identificando sus causas 
y consecuencias. CMTC, CEC, CD, CSC. 
 

Bloque 8. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX: 
 un desarrollo insuficiente. 

 
Un lento crecimiento de la población: alta mortalidad; pervivencia de un 

régimen demográfico antiguo; la excepción de Cataluña. Una agricultura 
protegida y estancada: los efectos de las desamortizaciones; los bajos 
rendimientos. Una deficiente industrialización: la industria textil catalana, la 
siderurgia y la minería. Las dificultades de los transportes: los 
condicionamientos geográficos; la red de ferrocarriles. El comercio: 
proteccionismo frente a librecambismo. Las finanzas: la peseta como unidad 
monetaria; el desarrollo de la banca moderna; los problemas de la Hacienda; 
las inversiones extranjeras. Los problemas de la industrialización de Andalucía, 
el fracaso de las primeras iniciativas y un desarrollo desigual y mediatizado por 
las inversiones exteriores en minería, ferrocarriles y agricultura para la 
exportación. Falta crónica de una burguesía emprendedora y de capitales 
financieros. 
 

Criterios de evaluación 
1. Explicar la evolución demográfica de España a lo largo del siglo XIX, 

comparando el crecimiento de la población española en su conjunto con el de 
Cataluña y el de los países más avanzados de Europa. CMCT, CD, SIEP. 

2. Analizar los diferentes sectores económicos, especificando la 
situación heredada, las transformaciones de signo liberal, y las consecuencias 
que se derivan de ellas. SIEP, CD, CMCT. 
 



Bloque 9. La crisis del Sistema de la Restauración  
y la caída de la Monarquía (1902-1931). 

 
9.1.- Intentos de modernización del sistema; el revisionismo político de 

los primeros gobiernos de Alfonso XIII; la oposición de republicanos y 
nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y andaluces. Impacto de los 
acontecimientos exteriores: guerra de Marruecos, la Primera Guerra Mundial; la 
Revolución Rusa. La creciente agitación social: la Semana Trágica de 
Barcelona, la crisis general de 1917 y el «trienio bolchevique» en Andalucía.  

9.2.- La Dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil; 
final de la Guerra de Marruecos; la caída de la dictadura; el hundimiento de la 
monarquía. Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio 
del siglo: los efectos de la Primera Guerra Mundial en la economía española; el 
intervencionismo estatal de la Dictadura; la transición al régimen demográfico 
moderno; los movimientos migratorios; el trasvase de la población de la 
agricultura a la industria. 
 

Criterios de evaluación 
1. Relacionar el Movimiento Regeneracionista surgido de la crisis del 98 

con el revisionismo político de los primeros gobiernos, especificando sus 
actuaciones más importantes. CSC, SIEP, CEC. 

2. Analizar las causas que provocaron la quiebra del sistema político de 
la Restauración, identificando los factores internos y externos. CAA, CSC, 
CEC. 

3. Explicar la dictadura de Primo de Rivera como solución autoritaria a la 
crisis del sistema, describiendo sus características, etapas y actuaciones. CSC, 
CEC, CAA, CCL. 

4. Explicar la evolución económica y demográfica en el primer tercio del 
siglo XX, relacionándola con la situación heredada del siglo XIX. El modelo de 
crecimiento económico español, sus fases y su diverso éxito en las distintas 
zonas geográficas de la Península. Utilización de tablas y gráficos. CMCT, CD, 
SIEP, CCL. 
 

Bloque 10. La Segunda República. La Guerra Civil  
en un contexto de Crisis Internacional (1931- 1939). 

 
10.1.- El bienio reformista: la Constitución de 1931; la política de 

reformas; el Estatuto de Cataluña; las fuerzas de oposición a la República. El 
bienio radical-cedista: la política restauradora y la radicalización popular; la 
revolución de Asturias. El Frente Popular: las primeras actuaciones del 
gobierno; la preparación del golpe militar. Conflictividad en Andalucía, Blas 
Infante y el movimiento autonomista andaluz. 

10.2.- La Guerra Civil: la sublevación y el desarrollo de la guerra; la 
dimensión internacional del conflicto; la evolución en las dos zonas; las 
consecuencias de la guerra. Guerra civil en Andalucía y sus consecuencias. 

10.3.- La Edad de Plata de la cultura española: de la generación del 98 a 
la del 36. 

 
Criterios de evaluación 



1. Explicar la Segunda República como solución democrática al 
hundimiento del sistema político de la Restauración, enmarcándola en el 
contexto internacional de crisis económica y conflictividad social. Analizar los 
hechos dentro del contexto internacional de los años 30 y la Crisis Económica 
del 29. CD, SIEP, CSE, CCL, CEC. 

2. Distinguir las diferentes etapas de la Segunda República hasta el 
comienzo de la Guerra Civil, especificando los principales hechos y 
actuaciones en cada una de ellas. CEC, CAA, CCL. 

3. Analizar la Guerra Civil, identificando sus causas y consecuencias, la 
intervención internacional y el curso de los acontecimientos en las dos zonas. 
CSC, CAA, CCL, CEC. 

4. Valorar la importancia de la Edad de Plata de la cultura española, 
exponiendo las aportaciones de las generaciones y figuras más 
representativas. CEC, CSC, CAA, CCL. 
 

 
Bloque 11. La Dictadura Franquista (1939-1975). 

 
11.1.- La posguerra: grupos ideológicos y apoyos sociales del 

franquismo; las oscilantes relaciones con el exterior; la configuración política 
del nuevo Estado; la represión política; la autarquía económica. Los años del 
«desarrollismo»; los Planes de Desarrollo y el crecimiento económico; las 
transformaciones sociales; la reafirmación política del régimen; la política 
exterior; la creciente oposición al franquismo. El final del franquismo: la 
inestabilidad política; las dificultades exteriores; los efectos de la crisis 
económica internacional de 1973.  

11.2.- La cultura española durante el franquismo: la cultura oficial, la 
cultura del exilio, la cultura interior al margen del sistema. 

 
Criterios de evaluación 

1. Analizar las características del franquismo y su evolución en el tiempo, 
especificando las transformaciones políticas, económicas y sociales que se 
produjeron, y relacionándolas con la cambiante situación internacional. CAA, 
CSC, CEC. 

2. Describir la diversidad cultural del periodo, distinguiendo sus 
diferentes manifestaciones. CEC, SIEP, CSC.  
 

.  
Bloque 12. Normalización Democrática de España  

e Integración en Europa (desde 1975). 
 

12.1.- La transición a la democracia: la crisis económica mundial; las 
alternativas políticas al franquismo, continuismo, reforma o ruptura; el papel del 
rey; la Ley para la Reforma Política; las primeras elecciones democráticas. El 
periodo constituyente: los Pactos de la Moncloa; las preautonomías de 
Cataluña y el País Vasco; la Constitución de 1978 y el Estado de las 
autonomías.  

12.2.- Los gobiernos constitucionales; el problema del terrorismo; el 
fallido golpe de Estado de 1981; el ingreso en la OTAN; la plena integración en 



Europa. El papel de España en el mundo actual y sus logros económicos, 
culturales, científicos, sociales. 

 
Criterios de evaluación 

1. Describir las dificultades que se tuvieron que vencer en la transición a 
la democracia desde el franquismo, en un contexto de crisis económica, 
explicando las medidas que permitieron la celebración de las primeras 
elecciones democráticas. CAA, CSC. 

2. Caracterizar el nuevo modelo de Estado democrático establecido en la 
Constitución de 1978, especificando las actuaciones previas encaminadas a 
alcanzar el más amplio acuerdo social y político. CMCT, CD, SIEP. 

3. Analizar la evolución económica, social y política de España desde el 
primer gobierno constitucional de 1979 hasta la aguda crisis económica iniciada 
en 2008, señalando las amenazas más relevantes a las que se enfrenta y los 
efectos de la plena integración en Europa. CSC, CEC, CAA. 

4. Resumir el papel de España en el mundo actual, especificando su 
posición en la Unión Europea y sus relaciones con otros ámbitos geopolítico. 
CSC, SIEP, CEC. 
 

Temporización 
 

Los citados contenidos se irán adaptando con flexibilidad a la realidad 
semi-presencial del IPEP, donde se establece en el caso de Hª de España 
docencia de una hora semanal:. 

1ª evaluación: Bloques 1 al 6, ambos inclusive. 
2ª evaluación: Bloques 7 al 10 (sólo la Segunda República en este último 

caso) 
3ª evaluación: Bloques 10 (desde la Guerra Civil) al 12, ambos inclusive. 

 
Criterios específicos de evaluación 

  
La evaluación se realizará con la finalidad de conocer la capacidad de 

asimilación de los diferentes contenidos y capacidades por parte del alumnado. 
Dada las características de la Enseñanza Semi-presencial, se tendrá también 
muy en cuenta la realización de las actividades propuestas por el 
Departamento, ya que las mismas harán las veces de lo que denominamos 
evaluación continua. Todo ello sin menoscabo de las pruebas escritas que se 
realizarán al final de cada trimestre y cuyas  fechas están programadas y 
recogidas en el Plan de Centro. 

 
Los planes de trabajo para conseguir estos objetivos se enfocarán desde 

los siguientes términos hacia y desde el alumnado: 
- Reconocimiento y explicación de términos históricos. 
- Localización cronológica de los periodos históricos. 
- Elaboración de temas a partir de esquemas básicos. 
- Preguntas abiertas y semiabiertas sobre diferentes aspectos de cada 

uno de los temas  
 
ALas pruebas constarán de una parte en la que habrá que desarrollar un 

tema y que se valorará con 5’5 puntos. También de otra parte que consistirá en 



la respuesta a tres cuestiones, cada una de las cuales se valorará en 1’5 
puntos. Estas cuestiones constarán de una pregunta semiabierta (0’5 puntos) y 
de otra pregunta abierta (1 punto). En todos los casos deberán ser realizadas 
por parte del alumnado, atendiendo a los planes de trabajo y las normas 
establecidas por el profesor en la metodología de trabajo y publicadas en la 
Plataforma Moodle. En cada prueba se hace saber la puntuación de cada 
pregunta, así como los criterios de corrección y /o evaluación a aplicar 
atendiendo a los criterios generales de evaluación establecidos por el 
Departamento. 

 No obstante, en vista del nivel académico del alumnado, si el 
profesor lo estimase oportuno, el examen de cada evaluación podría plantearse 
de una forma diferente al modelo exigido en la EVAU, y el profesor tendría 
competencia para proponerle al alumnado un tipo diferente de prueba escrita 
pero dentro de los criterios generales de evaluación establecidos por el 
Departamento y de acuerdo con la programación didáctica de la asignatura. 

 
Se realizará al menos un examen por evaluación en el que se incluirá el 

contenido de la materia programada para el citado periodo. El alumnado que no 
supere la prueba tendrá derecho, al menos, a la realización de un examen de 
recuperación de la materia. 

 
 
Estos porcentajes se han incluido en los Criterios de Evaluación 

establecidos por el Departamento de Geografía e Historia desde entonces y así 
también, en el caso de las pruebas extraordinarias de evaluación, no se tendrá 
en cuenta la realización de actividades ni la actitud y participación en la 
plataforma Moodle o en la docencia semipresencial. En todo caso se atenderán 
los porcentajes sobre competencias clave establecidos en el Departamento: 

 

CL Competencia en comunicación Lingüística 
  

25% 

CM 
Competencia Matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología 10% 

CD Competencia Digital 
    

10% 

AA Competencia para Aprender a Aprender 
  

10% 

CS Competencias Sociales y cívicas 
   

25% 

CI 
Competencia en sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 
5% 

CE 
Competencia en conciencia y Expresión 
cultural 

  
15% 

 
En cuanto a los criterios de corrección de las pruebas escritas se aplican 

los siguientes: 
 

1.- Criterios Generales de Corrección: 
La prueba se calificará con un máximo de 10 puntos y se valorarán: 

 La concreción en el desarrollo del tema evitando la dispersión 

 La riqueza de vocabulario lingüístico e histórico. 

 La claridad de conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación 
   espacio-temporal) 
 



2.- Criterios Específicos de Corrección: 
TEMA: CONOCIMIENTO, COMPRENSIÓN Y EXPOSICIÓN DEL MISMO (De 0 
a 5,5 puntos)  
Se valorarán: a) La localización en el tiempo y en el espacio de procesos, 
estructuras y acontecimientos relevantes de la Historia de España, 
identificando sus componentes económicos, sociales, políticos y culturales 
(Hasta 2 puntos).  
b) La identificación y comprensión de los elementos de causalidad que se dan 
en los procesos de evolución y cambios relevantes de la Historia de España y 
para la configuración de la realidad española actual (Hasta 2 puntos).  
c) La exposición correcta y ordenada, y la claridad de la exposición (Hasta 0,75 
puntos).  
d) El empleo apropiado de terminología y vocabulario históricos (Hasta 0,75 
puntos). 
CUESTIONES (De 0 a 4,5 puntos)  
Cada cuestión se valorará de 0 a 1,5 puntos, a razón de 0,5 puntos la pregunta 
semiabierta y 1 punto la pregunta abierta 
 
 
Se podrá realizar una prueba inicial, dependiendo de la homogeneidad de la 
procedencia del alumnado atendiendo a la realidad de cada curso. Un modelo 
para la misma puede ser el siguiente: 
1.- Ordene cronológicamente, realizando un eje cronológico o línea del tiempo  
los siguientes hechos de la Historia de España.    2’5 
puntos 
Reinado de los Reyes Católicos; Conquista de Hispania; Guerra Napoleónica; 
Formación de Al-Ándalus; Reinado de Isabel II; Descubrimiento de América; 
Reinado de Felipe V; Transición Democrática; Guerra Civil Española; Guerra 
de Cuba y Filipinas. 
2. Relacione hechos y personajes, con su número:   2 puntos 
1.- Muerte de Franco    ___Carlos Arias Navarro 
2.- Segunda República   ___Adolfo Suárez 
3.- Transición Democrática  ___Antonio Cánovas del Castillo 
4.- Régimen de la restauración  ___Manuel Azaña  
5.- Movimiento obrero   ___Pablo Iglesias 
3.- ¿Qué es la sociedad estamental y en qué se diferencia de la sociedad de 
clases?. (Escriba la respuesta en otro folio)    2 puntos 
4.- Defina y ejemplifique los siguientes conceptos: (escriba la respuesta en otro 
folio)         3’5  puntos 
Democracia 
Constitución 
Liberalismo 
Desamortización 
Oligarquía 
República 
Dictadura.          
 

Adaptación de los contenidos mínimos y modelo de prueba final. 
 



 Los contenidos mínimos de la materia se irán avanzando en cada 
evaluación a través de una serie de orientaciones para el examen 
correspondiente, tanto en imágenes como en acotación de temas. Globalmente 
se pueden considerar los siguientes: 
Los contenidos mínimos de la materia son los siguientes, aplicados en forma de 
desarrollo de temas y/o preguntas abiertas y semiabiertas:  
 

-    Principales etapas y hechos reseñables en la Prehistoria y la Historia de 
España hasta la desaparición de la monarquía visigoda. 

-    La organización de España durante la Edad Media: etapas y principales 
hechos históricos y culturales en Al-Andalus y los Reinos Cristianos . 

-     El proceso de formación de la Monarquía Hispánica con los Reyes 
Católicos y su expansión mundial a partir del descubrimiento de América y 
del Imperio Español desde su formación con Carlos I.  

-    Características políticas, económicas y sociales del Antiguo Régimen. La 
política centralizadora de los Borbones. 

-     La Guerra de la Independencia y los comienzos de la revolución liberal. La 
constitución de 1812. 

- Revolución Liberal en el reinado de Isabel II. 
- Proceso de desamortización y cambios agrarios. 
- El Sexenio Revolucionario(1868-1874): intentos democratizadores. 
- El régimen de la Restauración. Características y funcionamiento del 

sistema canovista. 
- Guerra colonial y crisis de 1898. 
- La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) 
- La Segunda República  
- Sublevación militar y Guerra Civil (1936-1939) 
- La creación del estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos 

sociales 
- El proceso de transición a la democracia y la constitución de 1978. 
- Los gobiernos democráticos (1979-2000). 

 
Se establece el siguiente modelo de Prueba de Evaluación Global, 

aplicable también al alumnado  con pérdida del derecho a la evaluación 
contínua: 
 

OPCIÓN A  
TEMA: Responda al tema Proceso de desamortización y cambios agrarios   
 PRIMERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas:   
a) ¿Quién fue el primer califa omeya de Córdoba?  b) Describa la evolución 
política del Califato de Córdoba    
SEGUNDA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas:   
a) ¿Qué rey de España fue también emperador en Europa en la Edad 
Moderna? b) Describa brevemente en qué territorios se asentaba la monarquía 
española en ese reinado y que pasó a la muerte del emperador   
TERCERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas:   
a) ¿Qué general instauró en España una Dictadura antes de la Guerra Civil? b) 
Describa brevemente las razones por las que esto se produjo y las etapas en 
las que se puede dividir ese régimen    
   

 



OPCIÓN B   
TEMA: Responda al tema: La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)   
 PRIMERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas:  
a) ¿Con qué nombre se conoce la guerra entre Borbones y Austrias en su 
disputa por el trono de España? b) Describa brevemente por qué se produjo 
dicha guerra, qué países estuvieron implicados en ella y cuál fue su resultado   
SEGUNDA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas:   
a) ¿Cómo se llamaba el primer pretendiente carlista? b) Describa brevemente 
las causas y consecuencias de la primera guerra carlista   
 TERCERA CUESTIÓN. Responda a las siguientes preguntas:   

a) ¿A qué reinado corresponde la Constitución de 1876? b) Describa brevemente 
las características esenciales de dicha Constitución 

 
Instrucciones: a) Duración aproximada: 1 hora y 30 minutos. b) El alumno ha de 
elegir una de las dos opciones c) La prueba consistirá en la respuesta a las tres 
preguntas planteadas y el desarrollo del tema propuesto d) La prueba se 
valorará de 0 a 10 atendiendo a los siguientes criterios: el conocimiento del 
tema que se plantea se valorará entre 0 y 5’5 puntos, y cada una de las 
preguntas, con sus correspondientes apartados, entre 0 y 1’5 puntos  
 

 
 
 

Material didáctico 
 

Además de las presentaciones y las normas de comentario elaborados 
por el profesor se irá subiendo a la Plataforma diferente material didáctico 
(tutoriales, documentales, reportajes, esquemas, conferencias de especialistas, 
etc.) para apoyo didáctico del alumnado. También disponemos de material en 
la Biblioteca del Centro y en el Departamento, así como las colecciones de 
CDs.  
 

Actividades extraescolares y complementarias 
 

 El alumnado de Bachillerato podrá realizar una visita de dos días 
a Madrid con la intención de conocer el Museo del Prado y otros centros 
culturales, como el Palacio Real o el Museo Arqueológico. 

 
Es conveniente durante el curso asistir, al menos, a un Museo y/o una 

Exposición Temporal, donde el alumno se ponga en contacto con obras de 
pintura, escultura o artes decorativas, y a una obra importante del Patrimonio 
Arquitectónico, abarcando de esta manera casi todos los ámbitos de las artes 
plásticas. En el caso de Jaén, podría ser la Catedral y su rico patrimonio 
mueble, o el Castillo de Santa Catalina, o alguno de los museos locales. 
También podrá desarrollarse en Cástulo para visitar los últimos 
descubrimientos en el yacimiento ibero romano. 

 
También un viaje de estudios a Mérida y Lisboa. En el marco del 

Patrimonio cultural y artístico andaluz, se podría ofertar una visita a Sevilla o 
Málaga. 



 
Las actividades extraescolares programadas también serán objeto de 

evaluación, atendiendo a las explicaciones del profesorado. Las visitas podrán 
ir acompañadas de guiones didácticos y cuadernos de trabajo a completar por 
los alumnos, al estilo de los realizados por los Gabinetes Pedagógicos de 
Bellas Artes en Jaén y en el resto de Andalucía. Es el mejor medio, además, de 
concienciar al alumnado en la defensa del Patrimonio Histórico-Artístico. 

 
Las actividades se harán en colaboración con el SIPEP de Linares o con 

otros centros educativos de Jaén para favorecer la relación entre el diverso 
alumnado y ahorrar costes. 
 
 
 
 
 

HISTORIA DEL ARTE 
 

La programación de la materia se atiene a la Orden de 30 de mayo de 2023, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y a las diferencias 
individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de 
aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las 
diferentes etapas educativas. 

 
En base a esto la Historia del Arte es una materia de opción de la 

modalidad de Ciencias Sociales y Humanidades de segundo de Bachillerato. 
La materia de Historia del Arte debe contribuir a la sensibilización del alumnado 
en el análisis, conocimiento y estudio crítico y razonado de un lenguaje tan 
universal como el de la obra artística. Este objetivo básico hace necesario que 
el alumnado conozca los aspectos estilísticos, formales o técnicos que 
caracterizan a las obras de arte, pero también que profundice en dicho 
conocimiento incluyendo una perspectiva humanística en el análisis de la obra 
de arte. Eso implica que también se estudie el contexto histórico que en todo 
momento y lugar condiciona y da sentido a cualquier aspecto del devenir 
humano, y en este caso al significado del proceso de la creación artística en 
todos sus campos. 

El objeto de la materia de Historia del Arte es el análisis del hecho artístico 
en sus múltiples facetas y dimensiones, no solo desde una perspectiva 
histórica, mediante la contextualización cultural y temporal de estilos, obras y 
artistas, sino, entendiéndolo como una manifestación de la inteligencia y la 
creatividad humana que, a través del lenguaje y la actividad artística, se 
empeña en comprender y mejorar la realidad que nos rodea. 

La Historia del Arte, materia con la que el alumnado ha tomado ya contacto 
en la Educación Secundaria Obligatoria a través de los contenidos de materias 
como Geografía e Historia, Filosofía, Latín, Música y Educación Plástica, Visual 
y Audiovisual, está estrechamente vinculada con el logro de los objetivos de 
etapa y el desarrollo de las competencias clave, especialmente en lo que 



compete al cultivo de la sensibilidad artística y al desarrollo de criterios 
estéticos, entendidos ambos como aspectos esenciales de la formación integral 
del alumnado y de su enriquecimiento cultural y personal. Dicha formación, en 
tanto que implica la comprensión de la forma en que ideas y emociones se 
comunican de forma creativa a través de diversas manifestaciones artísticas y 
culturales, se relaciona directamente con la competencia en conciencia y 
expresión culturales. De un modo más indirecto, pero no menos decisivo, el 
aprendizaje de la Historia del Arte contribuye al logro de la madurez intelectual 
y emocional del alumnado, favoreciendo la formación de una imagen ajustada 
de sí mismo, proporcionándole el conocimiento de códigos y lenguajes en los 
que reconocerse y expresarse, y promoviendo el desarrollo de su propio juicio, 
a la par que de una actitud dialogante y respetuosa con respecto a opiniones, 
gustos y expresiones diferentes a los propios. Además, la contribución de esta 
materia a las competencias y objetivos mencionados ha de procurar no solo un 
conocimiento más profundo de las realidades del mundo contemporáneo y de 
su significado estético, sino de algunas de las claves más importantes para 
entender la cultura audiovisual de nuestro tiempo, así como la adopción de una 
actitud crítica, cuidadosa y constructiva con respecto a la interpretación, 
protección y mejora del patrimonio cultural y del entorno social y natural. 

Las materia está estructurada en torno a tres ejes fundamentales: el 
análisis, la comprensión histórica y la apreciación crítica de las principales 
manifestaciones artísticas y de sus relaciones con el resto de dimensiones y 
aspectos de la cultura y la experiencia humana; la incorporación de la 
perspectiva de género y, por ello, entre otros aspectos, de la visibilización de 
las mujeres creadoras habitualmente excluidas del canon dominante; y la 
educación para la preservación, mejora y uso sostenible del patrimonio 
artístico, entendido como elemento de desarrollo económico, social, ambiental 
y cultural. 

Las competencias específicas incluyen el reconocimiento y análisis de las 
diversas manifestaciones estéticas, el empleo básico de los lenguajes artísticos 
y del vocabulario de la disciplina, la identificación de las diversas funciones 
atribuibles a la producción artística, así como su mayor o menor vinculación 
con diferentes movimientos, géneros, estilos, épocas y artistas, la apreciación 
de cambios estéticos en las representaciones del ser humano, la comprensión 
contextualizada de las creaciones culturales como reflejo de la sociedad que 
las ha generado, el conocimiento y protección del patrimonio, y, por último, la 
ya citada incorporación de la perspectiva de género al estudio histórico del arte. 

En cuanto a los criterios de evaluación, estos están diseñados para 
comprobar el grado de consecución de las competencias específicas y, en 
conexión con los saberes básicos, están también orientados al logro de los 
objetivos del Bachillerato y de las competencias clave. La aplicación de los 
mismos supone la necesidad de adaptar las metodologías y acciones 
educativas, implementando estrategias en las que se ejerciten tanto los 
procesos instrumentales como las actitudes, e integrando en ellas las pautas 
metodológicas propias de la historia del arte. Dichos criterios suponen 
igualmente el diseño de instrumentos múltiples y diferentes con que, teniendo 
en cuenta la diversidad e individualidad del alumnado, valorar de forma 
diferenciada las acciones delimitadas por las competencias. 



Los saberes básicos se agrupan, a su vez, en cuatro bloques y han sido 
concebidos para que puedan abordarse desde distintos enfoques didácticos y 
metodológicos. Así, se han organizado por criterios temáticos, sin ser un 
obstáculo para que sea posible realizar una aproximación a estos saberes 
siguiendo un orden cronológico, o combinando ambos aspectos. En el primer 
bloque, «Aproximación a la Historia del Arte», se presentan saberes 
relacionados con la complejidad de la definición del objeto de estudio y su 
evolución en el tiempo, el lenguaje artístico como forma de expresión y 
comunicación, el reto de la interpretación y el juicio estético, el vocabulario y la 
terminología específicos que el alumnado debe saber utilizar, así como las 
técnicas del comentario histórico-artístico. El trabajo con respecto a estos 
saberes puede concebirse como preámbulo al curso, o bien como actividad a 
desarrollar a lo largo del mismo. 

En el segundo bloque, «El arte y sus funciones a lo largo de la historia», los 
saberes tratan, desde una perspectiva integradora, las funciones y significados 
de la actividad artística a lo largo del tiempo. Dicha actividad y las obras de arte 
a ella debidas constituyen un valioso documento para conocer las culturas que 
han caracterizado las distintas sociedades humanas a lo largo de distintas 
épocas. Es por ello que resulta imprescindible el estudio de la obra de arte en 
su contexto como punto de partida para analizar los factores históricos que 
intervienen en el proceso de su creación. Se pretende, con todo ello, que el 
alumnado comprenda el carácter multidimensional y complejo de la relación 
entre la actividad artística y los fenómenos políticos, sociales, económicos e 
ideológicos, así como entre dicha actividad y la subjetividad de las personas 
creadoras, planteando, asimismo, el problema del carácter autónomo y de la 
propia entidad de la obra de arte. 

En el tercer bloque, «Dimensión individual y social del arte», los saberes 
seleccionados profundizan sobre el papel del arte como expresión de la 
identidad y de los sentimientos de pertenencia. Se trata aquí de identificar y 
comprender todos aquellos elementos visuales, icónicos y simbólicos que, 
presentes en todas las culturas, definen la identidad individual y colectiva de 
una sociedad. Además, se examina críticamente la participación de las mujeres 
y se otorga relevancia a la visibilidad a las artistas que han estado marginadas 
de un canon tradicionalmente concebido desde una perspectiva androcéntrica. 

Por último, el cuarto y último bloque, «Realidad, espacio y territorio en el 
arte», agrupa saberes relacionados con la concepción del arte como 
representación y reflejo de la realidad, tales como la creación del espacio 
arquitectónico, el dominio de la perspectiva en la pintura, el urbanismo, y la 
relación del arte y el patrimonio artístico con la naturaleza y el desarrollo 
sostenible. 

Finalmente, conviene subrayar que el enfoque competencial del Bachillerato 
y de la Historia del Arte posibilita diseñar situaciones y contextos de 
aprendizaje más activos en los que dotar de mayor protagonismo al alumnado 
y promover el trabajo en equipo, los procesos de indagación e investigación, la 
creatividad y la transferencia del conocimiento adquirido. Se invita, así, a 
elaborar propuestas didácticas y metodologías integradoras en las que se 
apliquen el análisis, la interpretación y la valoración personal y argumentada, el 
diálogo y la colaboración con los demás y con otras áreas de conocimiento, el 



uso crítico, ético y responsable de la información, el respeto al patrimonio y a la 
diversidad de expresiones culturales, y la concepción del conocimiento y el 
aprendizaje como motor del desarrollo personal, social y cultural, y como 
garantía para afrontar con éxito los retos y desafíos del siglo XXI. 

 
El estudio de Historia del Arte debe permitir al alumnado adquirir una 

serie de conocimientos relacionados con conceptos, procedimientos, 
competencias, capacidades, actitudes, valores y capacidad crítica, 
proporcionándole así una formación general e integradora de la concepción del 
arte como lenguaje de carácter universal cuyas funciones evolucionan, dentro 
de los distintos contextos históricos, en el espacio y en el tiempo. Asimismo, es 
importante que el alumnado tenga oportunidad de desarrollar la comprensión 
razonada y el análisis crítico de los conceptos humanísticos y estéticos que le 
permitan interpretar las imágenes y teorías artísticas con placer, rigor y 
sensibilidad. 

 
La Historia del Arte, por su índole humanística, incluye la mayoría de los 

elementos transversales en su currículo, conteniendo por sus valores 
intrínsecos, un elevado potencial para contribuir a la formación integral del 
alumnado ya que a través del análisis de la obra de arte el alumnado 
comprenderá el espíritu de la sociedad que las produjo, su mentalidad, su 
forma de vida y pensamiento y analizando críticamente esos valores, 
contribuirá al fortalecimiento de los elementos transversales, desarrollando 
actitudes de rechazo ante las desigualdades sociales y económicas de los 
pueblos, actitudes de tolerancia y respeto por ideas y creencias que no 
coincidan con la propia, valorando el papel de las manifestaciones artísticas 
como vehículo de convivencia pacífica e intercambios culturales, los momentos 
en los que la producción artística se ha realizado en un ambiente de libertad 
fomentando la creatividad, valorando negativamente la marginación de la mujer 
en las sociedades del pasado y del presente, el impacto medioambiental de 
arquitectura y urbanismo y de forma muy especial la valoración del patrimonio 
artístico y la responsabilidad de su conservación, pues se trata de un legado 
que ha de transmitirse a las generaciones futuras. Todo ello requiere 
lógicamente que el alumnado pueda abordar los temas de estudio de forma 
que se consideren los aspectos citados hasta ahora, dándole además 
oportunidad de analizar, razonar, investigar, valorar, opinar, exponer a los 
demás argumentos en apoyo de las propias opiniones y, en definitiva, aprender 
y aplicar los procedimientos asociados al estudio de una materia como ésta. 

 
Ante la amplitud de épocas, estilos, obras y artistas, se recomienda una 

selección equilibrada que permita una aproximación general al desarrollo del 
arte occidental, desde el nacimiento del clasicismo en la Antigüedad 
grecorromana hasta el arte contemporáneo. En este sentido, resulta preferible 
centrar el estudio en las características esenciales de los periodos, estilos o 
corrientes más significativos del arte occidental, así como en su evolución, a 
través del análisis de obras representativas o especialmente relevantes, y 
donde la representación del arte realizado en Andalucía juegue un papel 
importante. 

 



La enseñanza de la Historia del Arte tratará de lograr que los alumnos y 
alumnas adquieran las competencias clave que le permitan alcanzar un 
desarrollo integral de sus potencialidades como ciudadanos y ciudadanas 
plenamente conscientes de sus derechos y obligaciones. Las mismas se 
precisan en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (BOE de 29 de enero de 
2015), por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 
contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación 
secundaria obligatoria y el bachillerato. Hay que destacar que por todo lo 
anterior y teniendo en cuenta las estrategias metodológicas que figuran más 
adelante, esta materia contribuye a la adquisición de las siguientes 
competencias clave: 

 
- Especialmente, y por sus características, al desarrollo de la competencia de 

conciencia y expresiones culturales (CEC), al promover principalmente el 
conocimiento y explicación de los hechos artísticos y culturales y el 
reconocimiento de los rasgos característicos de los diferentes estilos 
artísticos.  

- Cómo es lógico, también contribuye de manera efectiva al desarrollo de las 
competencias sociales y cívicas (CSC), al relacionar el desarrollo cultural y 
artístico con las sociedades en que se desenvuelven y explicar las causas 
de sus creaciones artísticas.  

- También desarrolla la competencia digital (CD) al fomentar la búsqueda, 
tratamiento y difusión de la información a través de lastecnologías. 

- La de comunicación lingüística (CCL) al fomentar la adquisición de un 
vocabulario específico y eldesarrollo de la capacidad expresiva del 
alumnado.  

- Tampoco es desdeñable su contribución al desarrollo del sentido de 
iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) ya que se fomenta la creatividad y 
la autonomía en el proceso de aprendizaje del alumnado y de la de 
aprender a aprender (CAA) al promover el desarrollo de estrategias de 
pensamiento autónomo. 
 
 

Competencias específicas 
 

1. Identificar diferentes concepciones del arte a lo largo de la historia, 
seleccionando y analizando información de forma crítica, para valorar la 
diversidad de manifestaciones artísticas como producto de la creatividad 
humana y fomentar el respeto por las mismas. 

Todas las estrategias y procesos relacionados con la búsqueda, selección, 
tratamiento y análisis de la información resultan indispensables para el 
aprendizaje y adquisición de nuevos saberes. Por lo que se hace necesario que 
el alumnado se ejercite en ellos, procurando un grado suficiente de manejo 
crítico de fuentes, de precisión en la recogida de datos y de tratamiento 
contrastado de la información a partir del análisis crítico y riguroso de la misma. 
Este proceso ha de culminar con la elaboración de síntesis, resúmenes, 
informes, reseñas o reelaboraciones propias a través de los que organizar, 
interiorizar y comunicar lo aprendido de forma precisa y creativa. 

Otro elemento fundamental es la delimitación de su campo de estudio, algo 
ligado tanto a los cambios históricos que se han dado en la comprensión de 



este como a la evolución del significado de sus conceptos fundamentales, 
empezando por la propia noción de «obra de arte». En último término, es 
esencial que el alumnado reconozca la diversidad y heterogeneidad, tanto 
diacrónica como sincrónica de los criterios estéticos, identificando aquellos que 
son propios a diferentes culturas, sociedades y artistas. A este respecto, se 
habrá de prestar especial atención al ámbito del arte contemporáneo, de 
manera que, más allá de las distinciones clásicas, se identifique y aprecie 
formas de expresión ligadas a los modos actuales de producción y 
comunicación, tales como el cómic, el arte urbano, el videoarte o el arte digital, 
entre otros. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL3, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.2. 

2. Reconocer los diversos lenguajes artísticos como una forma de 
comunicación y expresión de ideas, deseos y emociones, utilizando con 
corrección la terminología y el vocabulario específico de la materia, para 
expresar con coherencia y fluidez sus propios juicios y sentimientos y mostrar 
respeto y empatía por los juicios y expresiones de los demás. 

Resulta especialmente relevante que el alumnado reconozca los diversos 
lenguajes artísticos como una forma de comunicación y expresión estética, con 
reglas y pautas propias, que se originan, vulneran y recrean de muy variados 
modos, a tenor de cada época, cultura, género, estilo o artista individual. Estas 
reglas pueden referirse a patrones formales y pautas técnicas (simetría, 
proporción, equilibrio de la composición, tensión entre elementos, ruptura con 
las propias pautas, etc.) que conviene que se reconozcan. En cualquier caso, el 
alumnado ha de comprender que la experiencia artística precisa, en muchas 
ocasiones, del conocimiento previo de los códigos representativos y lenguajes 
plásticos con los que opera cada arte y cada artista. 

Por otro lado, es necesario que el alumnado conozca y utilice con propiedad 
y corrección la terminología y el vocabulario propio de la materia, lo que le va a 
permitir realizar y comunicar sus propios comentarios artísticos, trabajos de 
investigación o reflexiones personales, con fluidez y rigor, tanto en formatos 
digitales como en otros más tradicionales. El objetivo es que el alumnado 
pueda expresar y comunicar de forma solvente y original ideas y juicios 
propios, construir e integrar nuevos conocimientos, movilizar los saberes que 
ya tiene adquiridos, así como participar con actitud cooperativa en situaciones 
comunicativas relacionadas con el ámbito artístico, respetando siempre la 
diversidad de percepciones y opiniones que cabe experimentar y expresar ante 
la obra de arte. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL1, CCL5, CD1, CPSAA1.2, CPSAA5, CC1, CE3, CCEC2, CCEC3.2. 

3. Distinguir las distintas funciones del arte a lo largo de la historia, 
analizando la dimensión religiosa, ideológica, política, social, económica, 
expresiva y propiamente estética de la obra de arte, de su producción y su 
percepción, para promover una apreciación global y un juicio crítico e 
informado de los mismos. 



La producción artística ha adquirido a menudo, de manera intencionada o 
no, diferentes funciones. Así, el arte ha podido instrumentalizarse en sus 
orígenes y aún hoy como proceso mágico y ritual. Se ha empleado también 
como lenguaje para la transmisión de determinadas ideas, creencias y 
doctrinas religiosas. Ha servido, en ocasiones, a Estados, colectivos e 
individuos como medio de influencia y control, tanto para generar conformidad 
con el orden social, como para subvertirlo y transformarlo. Ha sido igualmente 
utilizado como elemento de cohesión social y representación identitaria de 
grupos y colectividades. Se ha concebido como actividad económica, 
confundiéndose, en la actualidad, con procesos como el diseño industrial o la 
publicidad. Se ha interpretado también como modo de expresión de la 
subjetividad y los sentimientos. Por último, ha sido entendida, desde la época 
moderna, como una actividad esencialmente autónoma, sin subordinación 
posible a ninguna otra función salvo la de recrearse a sí misma, para volver a 
vincularse a una concepción problemática y diversa de la realidad en algunas 
de las corrientes y artistas postmodernos. 

Así, es importante que el alumnado identifique y contextualice 
históricamente las relaciones complejas entre la producción artística y las 
mentalidades, intereses y acciones de los Estados y otros grupos de poder, de 
las distintas clases y grupos sociales, así como de las empresas y de otras 
instancias o sujetos individuales o colectivos, incidiendo en las que se 
establecen, a día de hoy, en el marco de una cultura audiovisual dominada 
desde los medios y redes de comunicación. El objetivo último es comprender la 
producción y percepción artística como un proceso histórico complejo, 
vinculado a distintos contextos, intenciones y funcionalidades que resultan 
finalmente plasmadas en la propia obra de arte. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CPSAA1.2, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.2. 

4. Identificar y caracterizar los principales movimientos artísticos a lo largo 
de la historia, reconociendo las relaciones de influencia, préstamo, continuidad 
y ruptura que se producen entre ellos, para comprender los mecanismos que 
rigen la evolución de la historia del arte y fomentar el respeto y aprecio de las 
manifestaciones artísticas de cualquier época y cultura. 

Al final de la etapa de Bachillerato, el alumnado debe haber adquirido una 
visión general sobre las distintas etapas y movimientos que conforman la 
historia del arte. Se trata en ese sentido de ir caracterizándolos en sus rasgos 
esenciales, estableciendo relaciones entre ellos, identificando semejanzas y 
diferencias y sistematizando de modo crítico la información básica en torno a 
los mismos. La dificultad de abarcar, dada su amplitud, toda esta secuencia 
histórica, hace necesaria una selección equilibrada de elementos temáticos que 
favorezca una aproximación general al desarrollo de la historia del arte, 
propiciando una concepción global del mismo en la que se complemente la 
secuenciación lineal con un análisis transversal relativo a las funciones, valores 
y significados atribuibles a la creación y la experiencia artísticas. 

Se concederá, así, especial atención a las relaciones de influencia y los 
mecanismos de reproducción que hacen que un movimiento artístico se 
prolongue en el tiempo, como ocurre en la relación entre el arte griego y el 



romano, que perviva en sí mismo, como el arte islámico, o que, mediante una 
ruptura, dé lugar a un movimiento nuevo, como es el caso del Neoclasicismo y 
el Romanticismo. La propia reflexión sobre el lenguaje artístico ayudará al 
alumnado a entender por qué a un estilo le sigue otro, muchas veces 
contrapuesto, o por qué dos estilos conviven en el tiempo. Por otro lado, se 
trata también de identificar las continuas influencias que se dan entre el pasado 
y el presente, retomándose en ocasiones, y con otros lenguajes, ciertos 
elementos del pasado, y rompiendo, en otros casos con él para dar lugar, de 
forma progresiva o más abrupta, a nuevos movimientos artísticos. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.2. 

5. Identificar y contextualizar espacial y temporalmente a las más 
relevantes manifestaciones y personalidades artísticas, analizando su entorno 
social, político y cultural, y sus aspectos biográficos, para valorar las obras y a 
sus artistas como expresión de su época y ámbito social, apreciar su 
creatividad y promover el conocimiento de diversas formas de expresión 
estética. 

Es importante que el alumnado identifique y analice las obras más 
significativas de distintos artistas y movimientos artísticos. Se trata de analizar 
aquellas que, por su significación y su repercusión a lo largo del tiempo, han 
marcado un hito en la historia del arte. Es igualmente importante que en la 
delimitación de las obras y en el proceso mismo del análisis se eviten criterios 
que, por su carácter ideológico, eurocéntrico, sexista o, en general, 
discriminatorio, supongan un sesgo injustificado. Para evitarlo es conveniente 
infundir una visión global y libre de prejuicios de la historia del arte, examinando 
y apreciando obras de otras culturas o aquellas que, pese a su interés y 
calidad, hayan sido marginadas de los cánones al uso. Esto mismo es 
extensible a artistas que, por diversos motivos, y pese al valor reconocido de su 
obra, hayan sido olvidados por la historiografía. 

Por otro lado, uno de los ejes de la materia debe ser entender las 
creaciones artísticas como expresión de la actividad humana y sus 
circunstancias en determinada cultura y momento histórico. El estudio de una 
obra de arte adquiere, así, todo su significado cuando se la pone en relación 
con su contexto sociocultural y con la biografía de su autor. Conviene, además, 
tener en cuenta el carácter bidireccional de dicha relación, de manera que, si 
bien ninguna obra puede ser plenamente entendida sin considerar los factores 
y circunstancias espaciotemporales y biográficos que intervinieron en su 
creación, el estudio de la obra de arte resulta igualmente un factor a tener en 
cuenta para el conocimiento de la época, la cultura y la personalidad que la 
gestó. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.2. 

6. Conocer y valorar el patrimonio artístico en el ámbito local, nacional y 
mundial, analizando ejemplos concretos de su aprovechamiento y sus 
funciones, para contribuir a su conservación, su uso comprometido a favor de 
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, su promoción como 



elemento conformador de la identidad individual y colectiva, y como 
dinamizador de la cultura y la economía. 

El reconocimiento del patrimonio artístico como un elemento que nos ha 
sido legado por las generaciones pasadas y la necesidad de su conservación, 
su uso sostenible y su promoción, representan un imperativo fundamental para 
cualquier sociedad y cultura. En este sentido, el papel de la materia de Historia 
del Arte resulta crucial, pues difícilmente podemos valorar algo que no 
conocemos. Se trata, pues, de que el alumnado tome conciencia, a través del 
análisis pormenorizado de casos concretos, del valor simbólico y de la 
importancia social, ambiental y material del patrimonio artístico y cultural, de la 
complejidad y el mérito del trabajo de los profesionales encargados de su 
mantenimiento, y de aquellas repercusiones ecosociales que supone su 
conservación y puesta en valor. 

La expresión de la identidad y de los sentimientos de pertenencia es una de 
las funciones atribuibles al arte en prácticamente todas las épocas y culturas, 
pues este suele reflejar en gran medida aquellos elementos visuales, icónicos y 
simbólicos que definen las singularidades y creencias colectivas. Es 
importante, pues, que el alumnado reflexione de forma crítica y dialogada 
acerca de cómo el arte genera y transmite tales sentimientos y creencias a 
distintas escalas, siendo instrumentalizado, en ocasiones, como un medio 
propagandístico de representación y de educación al servicio del Estado u 
otros grupos, mediante la creación, por ejemplo, de instituciones académicas y 
museísticas. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CPSAA4, CC1, CC2, CC3, CE1, CCEC1, CCEC2, CCEC3.2. 

7. Distinguir y describir los cambios estéticos y los diferentes cánones de 
belleza a lo largo de la historia del arte, realizando análisis comparativos entre 
obras de diversos estilos, épocas y lugares, para formarse una imagen 
ajustada de sí mismo y consolidar una madurez personal que permita mostrar 
sensibilidad y respeto hacia la diversidad superando estereotipos y prejuicios. 

La historia del arte es uno de los mejores escenarios en los que formar al 
alumnado para el logro de un adecuado concepto de sí mismo, a través, por 
ejemplo, de la reflexión sobre las distintas formas de representación humana a 
lo largo del tiempo. Esta necesidad de hacerse visible, proyectarse e 
identificarse a través de la imagen es una constante histórico-cultural que 
conduce a la pregunta recurrente acerca de las formas y propósitos de dicha 
representación. Es necesario pues que, a través del análisis de géneros como 
el retrato y otros, se promueva en el alumnado la captación de la psicología y la 
mirada interior de los personajes, tanto de figuras destacadas de la historia 
como de personas o grupos de diferentes estratos sociales, la expresión de la 
diversidad de razas y etnias, o el reflejo del ciclo vital desde la infancia hasta la 
vejez y la muerte. 

Todo lo anterior puede relacionarse, a su vez, con el concepto de belleza y 
sus opuestos y con su evolución histórica. De este modo, a través del análisis 
comparativo de obras de distintos periodos, el alumnado puede reconocer 
cómo han ido cambiando la idea de belleza y los cánones de valoración 



estética, adquiriendo una concepción compleja y no dogmática de las ideas 
estéticas y dando ocasión al desarrollo de su propio criterio y gusto. Otro de los 
propósitos de este análisis es contribuir a que el alumnado adopte un concepto 
ajustado y asertivo de su propia imagen física, a la vez que una actitud de 
respeto y reconocimiento de la diversidad humana, tanto en su aspectos 
psíquicos y físicos como en cuanto a sus manifestaciones culturales, 
rechazando todo tipo de prejuicios y estereotipos discriminatorios. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CPSAA1.1, CPSAA3.1, CPSAA4, CC1, CC3, CCEC1, CCEC3.2. 

8. Integrar la perspectiva de género en el estudio de la historia del arte, 
analizando el papel que ha ocupado la mujer y la imagen que de ella se ha 
dado en los diferentes estilos y movimientos artísticos, para visibilizar a las 
artistas y promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. 

La historiografía del arte, gestada a partir de mediados del siglo XVIII, 
relegó a la mujer de las distintas disciplinas artísticas, negando y ocultando su 
capacidad creadora, como constata la escasa presencia femenina en las 
colecciones de los grandes museos. La materia de Historia del Arte puede ser 
una herramienta muy útil para invertir esta tendencia, recuperando y valorando 
aquellas figuras artísticas que han sido injustificadamente marginadas del 
canon del arte por su simple condición de mujer. 

Por otra parte, analizando los estereotipos y símbolos relacionados con la 
mujer y el ámbito femenino en obras de arte en que se representan espacios, 
roles, actividades y modos de vida, se pueden contextualizar y comprender 
mejor las relaciones entre ambos sexos a lo largo de la historia. Se trata así de 
promover en el alumnado actitudes críticas y de rechazo hacia el sexismo y la 
discriminación de la mujer, a partir de un análisis crítico de aquellas 
representaciones y de su función como generadoras de conformidad social. 

Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 
CCL5, CPSAA3.1, CC1, CC2, CC3, CCEC1, CCEC2, CCEC3.2. 

 

   Criterios de evaluación 

Competencia específica 1. 

1.1 Valorar y respetar la diversidad de manifestaciones artísticas a partir 
de la investigación y el debate en torno a las diferentes concepciones del arte y 
el análisis de obras concretas sobre las que comprobar la pertinencia de dichas 
concepciones. 

Competencia específica 2. 

2.1 Elaborar y expresar con coherencia y fluidez juicios y emociones 
propios acerca de las obras de arte y mostrar respeto y empatía por los juicios 
y expresiones de los demás, utilizando la terminología y el vocabulario 



específico de la materia y demostrando un conocimiento básico de los diversos 
lenguajes artísticos aprendidos. 

Competencia específica 3. 

3.1 Distinguir y analizar las funciones y las dimensiones religiosa, 
ideológica, política, social, económica, expresiva y propiamente estética de las 
obras de arte, demostrando una comprensión y un juicio crítico y fundamentado 
de las mismas y de su producción y su percepción. 

Competencia específica 4. 

4.1 Conocer y explicar las principales manifestaciones y movimientos 
artísticos, identificando y analizando su contexto cultural, su vinculación con las 
funciones atribuibles al arte, sus características estilísticas fundamentales y su 
desarrollo en el tiempo. 

4.2 Reconocer los mecanismos que rigen la evolución de la historia del 
arte a partir del análisis comparativo de obras de diversas épocas y de la 
explicación de las relaciones de influencia, préstamos, continuidad y ruptura 
que se producen entre estilos, autores y movimientos. 

Competencia específica 5. 

5.1 Elaborar comentarios histórico-artísticos de distintas obras de arte a 
partir del conocimiento crítico y argumentado de su contexto histórico, sus 
funciones y su relevancia social, política y cultural, valorando y respetando 
distintas obras y formas de manifestaciones artísticas. 

5.2 Identificar y analizar la complejidad del proceso de creación artística, 
elaborando reseñas biográficas sobre las figuras más destacadas y atendiendo 
a aquellos aspectos personales que faciliten la comprensión del significado y 
del valor de la obra, tomando conciencia del papel del artista en el proceso 
creador. 

Competencia específica 6. 

6.1 Comprender la importancia de la conservación y promoción del 
patrimonio artístico, investigando acerca de los procesos de adquisición, 
conservación, exhibición y uso sostenible de obras de arte, así como sobre el 
impacto positivo y negativo de las acciones humanas sobre ellas. 

6.2 Analizar el papel conformador de la identidad individual y colectiva que 
poseen el arte y el patrimonio artístico, analizando las autorrepresentaciones 
humanas y el uso de recursos estéticos e iconográficos en la generación y el 
mantenimiento de los vínculos grupales. 

Competencia específica 7. 



7.1 Elaborar argumentos propios acerca de la noción de belleza, 
comparando cánones y obras de diversos tipos, estilos, épocas y lugares, 
apreciando la diversidad como fuente de enriquecimiento, superando 
estereotipos y prejuicios y promoviendo la formación de una imagen ajustada 
de sí mismo. 

Competencia específica 8. 

8.1 Conocer las principales figuras femeninas de la historia del arte, dando 
visibilidad a la mujer como artista, analizando el contexto político, social y 
cultural en el que desarrollaron su producción artística y reconociendo su 
esfuerzo por hacerse valer en él. 

8.2 Conocer y analizar críticamente la imagen que se ha dado de la mujer 
en la historia del arte mediante el análisis comparativo de obras de distintas 
épocas y culturas en las que se representen figuras, roles, símbolos y temas 
relacionados con la feminidad. 

Saberes básicos. 

A. Aproximación a la Historia del Arte. 

− El debate sobre la definición de arte. El concepto del arte a lo largo de la 
historia. 

− El lenguaje artístico: el arte como forma de comunicación. La variedad de 
códigos y lenguajes. Símbolos e iconografía en el arte. La subjetividad 
creadora. La complejidad de la interpretación. El juicio estético. 

− Terminología y vocabulario específico del arte en la arquitectura y las 
artes plásticas. 

− Herramientas para el análisis de la obra de arte: elementos técnicos, 
formales, y estilísticos. Estudio iconográfico y significado, identificación, 
contextualización y relevancia de la obra. El análisis comparativo. 

− Influencias, préstamos, continuidades y rupturas en la Historia del Arte. 

B. El arte y sus funciones a lo largo de la historia. 

− El arte como instrumento mágico-ritual a lo largo de la historia. 

− El arte como dispositivo de dominación y control: desde las primeras 
civilizaciones urbanas hasta la sociedad contemporánea. 

− El arte y su valor propagandístico: desde el Mundo Antiguo hasta la 
actual sociedad de consumo. 

− El arte y su función didáctica y religiosa en las sociedades teocéntricas. 



− Arte, mecenazgo y coleccionismo como elementos de diferenciación 
social. 

− El arte como medio de progreso, crítica y transformación sociocultural 
desde el pensamiento ilustrado hasta la actualidad. 

− El arte como idioma de sentimientos y emociones. 

− El arte como expresión de los avances tecnológicos: desde la Revolución 
Industrial hasta la era digital. 

C. Dimensión individual y social del arte. 

− Arte e identidad individual: la necesidad de representarnos. La imagen 
del cuerpo humano. El género del retrato. La evolución en la imagen del artista. 

− Arte e identidad colectiva: escuelas, regionalismos y búsqueda de 
identidad. 

− La representación de la mujer en el arte desde una perspectiva crítica. 

− La mujer como artista. La lucha por la visibilidad a lo largo de la historia 
del arte. 

D. Realidad, espacio y territorio en el arte. 

− Arte y realidad: imitación e interpretación. La revolución de la fotografía y 
el cine. 

− Arquitectura y espacio: la creación de espacios arquitectónicos. 

− Pintura y perspectiva: la conquista de la tercera dimensión. 

− Arte e intervención en el territorio: el urbanismo como arte. 

− Arte y medio ambiente. La naturaleza y la representación de las 
emociones. Arquitectura, urbanismo y diseño sostenible. La contribución del 
arte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

− El patrimonio artístico: preservación, conservación y usos sostenibles. 
Museografía y museología. 

 

 
Objetivos 

 
La enseñanza de la Historia del Arte en el Bachillerato tendrá como finalidad el 
desarrollo de las siguientes capacidades, ateniéndonos a lo establecido en la 
Orden de 30 de mayo de 2023, por la que se desarrolla el currículo 
correspondiente a la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la 
atención a la diversidad y a las diferencias individuales, se establece la 



ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se 
determina el proceso de tránsito entre las diferentes etapas educativas: 

 
1. Comprender y valorar las diferencias en la concepción del arte y la 

evolución de sus funciones sociales a lo largo de la historia. 
2. Entender las obras de arte como exponentes de la creatividad 

humana, susceptibles de ser disfrutadas por sí mismas y de ser valoradas 
como testimonio de una época y su cultura. 

3. Utilizar métodos de análisis para el estudio de la obra de arte que 
permitan su conocimiento, proporcionen la comprensión del lenguaje artístico 
de las diferentes artes visuales y la adquisición de una terminología específica 
y a su vez desarrollen la sensibilidad y la creatividad. 

4. Reconocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las 
manifestaciones artísticas más destacadas de los principales estilos y artistas 
del arte occidental, valorando su influencia o pervivencia en etapas posteriores. 

5. Conocer, disfrutar y valorar el patrimonio artístico, contribuyendo de 
forma activa a su conservación como fuente de riqueza y legado que debe 
transmitirse a las generaciones futuras rechazando aquellos comportamientos 
que lo deterioran y participar en su difusión y conocimiento. 

6. Contribuir a la formación del gusto personal, la capacidad de goce 
estético y el sentido crítico, y aprender a expresar sentimientos e ideas propias 
ante la contemplación de las creaciones artísticas, respetando la diversidad de 
percepciones ante la obra de arte y superando estereotipos y prejuicios y 
participar en su difusión. 

7. Indagar y obtener información de fuentes diversas sobre aspectos 
significativos de la Historia del Arte a fin de comprender la variedad de sus 
manifestaciones a lo largo del tiempo. 

8. Conocer y caracterizar, situándolas en el tiempo y en el espacio, las 
manifestaciones artísticas de la Comunidad Autónoma de Andalucía y de su 
entorno más inmediato apreciando su valor y fomentando el respeto por las 
mismas. 
 

Estrategias metodológicas 
 

Ateniéndonos a la Orden de 30 de mayo de 2023, por la que se 
desarrolla el currículo correspondiente al Bachillerato en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, el aprendizaje en pleno siglo XXI debe enfocarse de 
manera diferente al aprendizaje tradicional que ha venido predominando hasta 
ahora ya que el desarrollo de la sociedad digital y el acceso universal, continuo 
y ubicuo a la información, la evolución constante del cerebro humano y su 
plasticidad y las motivaciones intrínsecas y emocionales para el aprendizaje 
deben tenerse en cuenta a la hora de plantearnos las metodologías que se 
deben utilizar dentro del aula. También ha quedado demostrado que el 
aprendizaje activo es mucho más efectivo que el memorístico ya que el 
alumnado aprende mucho más y mejor si explica, analiza y evalúa sus 
conocimientos y es capaz de crear sus contenidos y sus propios conceptos, 
tanto de manera individual como de forma colaborativa y en red. 

 
Por otra parte, el desarrollo de las competencias se ha convertido en la 

finalidad última y precisa de los procesos formativos y por ello, se hace 



necesario desarrollar tipos de aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar 
estrategias y herramientas de aprendizaje para toda la vida y que esos 
aprendizajes adquiridos le sirvan para desenvolverse en cualquier contexto. En 
este proceso el alumnado tiene que ser el protagonista de su aprendizaje y el 
aula debe convertirse en un lugar de aprendizaje activo. Se recomienda, por 
tanto, que las actividades de aula no sean meramente memorísticas y 
mecánicas, sino que sean motivadoras, contextualizadas y centradas en el 
alumnado. Así, se deben utilizar estrategias de aprendizaje cooperativo, 
debates sobre temas de actualidad y relacionados con el currículo, 
exposiciones y explicaciones del propio alumnado, elaboración de materiales y 
contenidos propios y estrategias de ludificación que garanticen el aprendizaje 
activo del alumnado. Asimismo, sería conveniente desarrollar estrategias de 
trabajo en el aula que permitan no sólo el mayor protagonismo del alumnado en 
su aprendizaje sino la mayor personalización y adaptación a sus diferentes 
ritmos tal como se consigue desarrollando las estrategias de la clase al revés 
que logra descargar la actividad de clase del proceso transmisivo tradicional y 
predominante y aprovechar al máximo el tiempo de trabajo en el aula para un 
aprendizaje mucho más auténtico y significativo. 

 
Las herramientas tecnológicas actuales deben ser fundamentales y 

deben ponerse al servicio del alumnado y del docente, ya que permiten una 
mayor autonomía y una mayor personalización del aprendizaje. Esas 
tecnologías no deben ser un fin en sí mismas, ni deben ser sólo una manera de 
obtener información, realizar actividades o elaborar contenidos, sino que deben 
permitir construir conocimiento social y colaborativo y, finalmente, propiciar que 
el alumnado tenga iniciativas, participar con sus propias ideas, difundirlas para 
ser un agente activo en la sociedad y establecer redes de conocimiento y 
aprendizaje. Por eso, las metodologías y las estrategias de enseñanza-
aprendizaje activas en la materia de Historia del Arte deben ser eminentemente 
prácticas, fomentando el aprendizaje activo y participativo del alumnado gracias 
al aprendizaje basado en proyectos, los estudios de casos, el aprendizaje 
cooperativo y, sobre todo, la estrategia de la clase al revés, que permiten y 
fomentan un aprendizaje significativo del alumnado. Especialmente indicada 
para esta materia está la mencionada estrategia de la clase al revés debido a la 
posibilidad, bien de aprovechar los recursos de la red o los que el profesorado 
cree, para disminuir la fase transmisiva del proceso de aprendizaje y aumentar 
el trabajo y el aprendizaje en el aula gracias al papel de guía del propio 
docente, fomentando así el protagonismo del alumnado en su proceso de 
aprendizaje y la mayor personalización de éste.  

 
Finalmente, la evaluación se convierte en un pivote fundamental de las 

estrategias metodológicas ya que tienen que ir en consonancia con el proceso 
formativo y no estar separada del mismo. Por este motivo, la evaluación debe 
ser formativa, que valore no tanto un momento concreto del proceso de 
aprendizaje del alumnado sino el proceso completo y en la que se tengan en 
cuenta diversos instrumentos y herramientas de evaluación (rúbricas, portfolios, 
diarios de aprendizaje, autoevaluaciones, coevaluaciones, productos finales, 
mapas conceptuales, mapas temáticos, pruebas escritas no sólo memorísticas 
sino que demuestren la madurez del alumnado, etc.) y que sirva como 
diagnóstico del rendimiento del alumnado. Una evaluación que aporte una 



retroalimentación continua, para que el alumnado pueda tomar las decisiones 
necesarias para seguir aprendiendo. 

 
Competencias específicas, saberes básicos y criterios de evaluación 

 
  

 
Bloque 1. Raíces del arte europeo: el legado del arte clásico. 
 
1.1.- Grecia, creadora del lenguaje clásico. Principales manifestaciones.  
1.2.- La visión del clasicismo en Roma. El arte en la Hispania romana. 

 
Criterios de evaluación 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características 
esenciales del arte griego y del arte romano, relacionándolos con sus 
respectivos contextos históricos y culturales. CCL, CSC, CEC. 

2. Explicar la función social del arte griego y del arte romano, 
especificando el papel desempeñado por clientes y artistas y las relaciones 
entre ellos. CSC, CEC. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte griego y del 
arte romano, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de 
investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

5. Respetar las creaciones artísticas de la Antigüedad grecorromana, 
valorando su calidad en relación con su época y su importancia como 
patrimonio escaso e insustituible que hay que conservar. CSC, CEC. 

6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, 
CEC. 

 
 
Bloque 2. Nacimiento de la tradición artística occidental: el arte medieval. 
 
2.1.- La aportación cristiana en la arquitectura y la iconografía. 
2.2.- Arte hispano-musulmán 
2.3.- Configuración y desarrollo del arte románico. Iglesias y 

monasterios. . El románico en el Camino de Santiago  
2.4.- La iconografía románica.  
2.5.- La aportación del gótico, expresión de una cultura urbana. La 

catedral y la arquitectura civil. El gótico y su larga duración en España. 
2.6.- Modalidades escultóricas del estilo gótico.  
2.7.- La pintura italiana y flamenca, origen de la pintura moderna.  

 
Criterios de evaluación 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características 
esenciales del arte medieval, relacionando cada uno de sus estilos con sus 
respectivos contextos históricos y culturales. CCL,CSC,CEC. 



2. Explicar la función social del arte medieval, especificando el papel 
desempeñado por clientes y artistas y las relaciones entre ellos. CSC, CEC. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte medieval, 
aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de 
investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

5. Respetar las creaciones del arte medieval, valorando su calidad en 
relación con su época y su importancia como patrimonio que hay que 
conservar. CSC, CEC. 

6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, 
CEC. 
 

 
Bloque 3. Desarrollo y evolución del arte europeo en el mundo moderno. 
 
3.1.- El Renacimiento en Italia. Mecenas y artistas. Origen y desarrollo 

del nuevo lenguaje en arquitectura. 
3.2.- La escultura del Renacimiento en Italia. 
3.3.- La pintura del Renacimiento en Italia 
3.4.- La recepción de la estética renacentista en la Península Ibérica.  
3.5.- Unidad y diversidad del Barroco. El lenguaje artístico al servicio del 

poder civil y eclesiástico. El Urbanismo barroco. Iglesias y palacios. Principales 
tendencias.  

3.6.- El Barroco hispánico. Urbanismo y arquitectura.  
3.7. Imaginería barroca.  
3.8. La aportación de la pintura española: las grandes figuras del siglo de 

Oro.  
3.9.- El siglo XVIII. La pervivencia del Barroco. El refinamiento Rococó.  
3.10.- Neoclasicismo y Romanticismo. 
 

Criterios de evaluación 
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características 

esenciales del arte de la Edad Moderna, desde el Renacimiento hasta el siglo 
XVIII, relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos 
históricos y culturales. CCL, CSC, CEC. 

2. Explicar la función social del arte especificando el papel desempeñado 
por mecenas, Academias, clientes y artistas, y las relaciones entre ellos. CSC, 
CEC. 

3. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la Edad 
Moderna, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, 
formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

4. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de 
investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 



5. Respetar las creaciones del arte de la Edad Moderna, valorando su 
calidad en relación con su época y su importancia como patrimonio que hay 
que conservar. CSC, CEC. 

6. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, 
CEC. 
 

 
Bloque 4. El siglo XIX: el arte de un mundo en transformación. 
 
4.1.- La figura de Goya.  
4.2.- La Revolución industrial y el impacto de los nuevos materiales en la 

arquitectura. Del Historicismo al Modernismo. La Escuela de Chicago. El 
nacimiento del urbanismo moderno.  

4.3.- La evolución de la pintura: Romanticismo, Realismo, 
Impresionismo, Simbolismo.  

4.4.- Los postimpresionistas, el germen de las vanguardias pictóricas del 
siglo XX.  

4.5. La escultura: la pervivencia del clasicismo. Rodin. 
 

Criterios de evaluación 
1. Analizar la obra de Goya, identificando en ella los rasgos propios de 

las corrientes de su época y los que anticipan diversas vanguardias 
posteriores. CSC, CEC. 

2. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características 
esenciales de la arquitectura, la escultura y la pintura del siglo XIX, 
relacionando cada uno de sus estilos con sus respectivos contextos históricos y 
culturales. CCL, CSC, CEC. 

3. Explicar la evolución hacia la independencia de los artistas respecto a 
los clientes, especificando el papel desempeñado por las Academias, los 
Salones, las galerías privadas y los marchantes. CSC, CEC. 

4. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte del siglo 
XIX, aplicando un método que incluya diferentes enfoques (técnico, formal, 
semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, SIEP, CEC. 

5. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de 
investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

6. Respetar las creaciones del arte del siglo XIX, valorando su calidad en 
relación con su época y su importancia como patrimonio que hay que 
conservar. CSC, CEC. 

7. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CCL, 
CEC. 

 
  
.  
 
Bloque 5. La ruptura de la tradición: el arte en la primera mitad del siglo 

XX. 



 
5.1.- El fenómeno de las vanguardias en las artes plásticas: Fauvismo, 

Cubismo, Futurismo, Expresionismo, pintura abstracta, Dadaísmo y 
Surrealismo.  

5.6.- Renovación del lenguaje arquitectónico: el funcionalismo del 
Movimiento Moderno y la arquitectura orgánica. 

 
Criterios de evaluación 

1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características 
esenciales de las vanguardias artísticas de la primera mitad del siglo XX, 
relacionando cada una de ellas con sus respectivos contextos históricos y 
culturales. CCL, CSC, CEC. 

2. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte de la 
primera mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, 
SIEP, CEC. 

3. Realizar y exponer, individualmente o en grupo, trabajos de 
investigación, utilizando tanto medios tradicionales como las nuevas 
tecnologías y tomar decisiones de desarrollo del trabajo individual, grupal o 
colaborativo para conseguir producciones de calidad. CCL, CD, CAA, SIEP. 

4. Respetar las manifestaciones del arte de la primera mitad del siglo 
XX, valorando su importancia como expresión de la profunda renovación del 
lenguaje artístico en el que se sustenta la libertad creativa actual. CSC,CEC. 

5. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. 
CCL,CEC. 

 
 
Bloque 6. La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo 

XX. 
 
6.1.- El predominio del Movimiento Moderno o Estilo Internacional en 

arquitectura. La arquitectura al margen del estilo internacional: High Tech, 
arquitectura posmoderna, Deconstrucción.  

6.2.- Las artes plásticas: de las segundas vanguardias a la 
posmodernidad.  

6.3.- Nuevos sistemas visuales: fotografía, cine y televisión, cartelismo, 
cómic. La combinación de lenguajes expresivos. El impacto de las nuevas 
tecnologías en la difusión y la creación artística. Arte y cultura visual de masas.  

6.4.- El patrimonio artístico como riqueza cultural. La preocupación por 
su conservación. 
 

Criterios de evaluación 
1. Reconocer y explicar las concepciones estéticas y las características 

esenciales del arte desde la segunda mitad del siglo XX, enmarcándolo en las 
nuevas relaciones entre clientes, artistas y público que caracterizan al mundo 
actual. CCL, CSC, CEC. 

2. Explicar el desarrollo y la extensión de los nuevos sistemas visuales, 
como la fotografía, el cine, la televisión el cartelismo o el cómic, especificando 
el modo en que combinan diversos lenguajes expresivos. CSC, CEC. 



3. Describir las posibilidades que han abierto las nuevas tecnologías, 
explicando sus efectos tanto para la creación artística como para la difusión del 
arte. CD, CEC. 

4. Identificar la presencia del arte en la vida cotidiana, distinguiendo los 
muy diversos ámbitos en que se manifiesta. CSC, CEC. 

5. Explicar qué es el Patrimonio Mundial de la UNE SCO, describiendo 
su origen y finalidad. CSC, CEC. 

6. Analizar, comentar y clasificar obras significativas del arte desde la 
segunda mitad del siglo XX, aplicando un método que incluya diferentes 
enfoques (técnico, formal, semántico, cultural, sociológico e histórico). CCL, 
SIEP, CEC. 

7. Respetar las manifestaciones del arte de todos los tiempos, 
valorándolo como patrimonio cultural heredado que se debe conservar y 
transmitir a las generaciones futuras. CSC, CEC. 

8. Utilizar la terminología específica del arte en las exposiciones orales y 
escritas, denominando con precisión los principales elementos y técnicas. CSC, 
CEC. 
 
 

Temporización 
 

Los citados contenidos se irán adaptando con flexibilidad a la realidad 
semi-presencial del IPEP, donde se establece en el caso de Hª del Arte 
docencia de dos horas semanales: 

1ª evaluación: Bloques 1 y 2. 
2ª evaluación: Bloque III y Bloque IV (sólo Goya y el Arte Neoclásico) 
3ª evaluación: Bloques 4 (resto del siglo XIX), 5 y 6. 
 

Criterios específicos de evaluación 
 

La evaluación se realizará con la finalidad de conocer la capacidad de 
asimilación de los diferentes contenidos y capacidades por parte del alumnado. 
Dada las características de la Enseñanza Semi-presencial, se tendrá también 
muy en cuenta la realización de las actividades propuestas por el 
Departamento, ya que las mismas harán las veces de lo que denominamos 
evaluación continua. Todo ello sin menoscabo de las pruebas escritas que se 
realizarán al final de cada trimestre y cuyas  fechas están programadas y 
recogidas en el Plan de Centro. 

 
Los planes de trabajo para conseguir estos objetivos se enfocarán desde 

los siguientes términos: 
- Reconocimiento y explicación de términos artísticos. 
- Localización cronológica de estilos y obras. 

- Análisis y comentario de obras de arte, siguiendo los criterios 
establecidos. 

- Elaboración de temas a partir de esquemas básicos.  
 
Modelo de prueba. Respecto al desarrollo de las pruebas, estas 

constarán de una parte consistente en desarrollar dos núcleos temáticos, que 
el profesor valorará con un máximo de  3 puntos cada uno de ellos (hasta 6 



puntos en total) La segunda parte consistirá en contestar dos preguntas 
semiabiertas que se valorarán hasta un máximo de 2 puntos por cada una de 
ellas (hasta 4 puntos en total); cada una de ellas llevará cuatro cuestiones 
asociadas. En cualquier caso, el alumnado efectuará los ejercicios atendiendo 
a las normas establecidas por el profesor en la metodología de trabajo y 
publicadas en la Plataforma Moodle. En la prueba se hace constar la 
puntuación de cada pregunta, así como los criterios de corrección a aplicar 
atendiendo a los criterios generales de evaluación establecidos por el 
Departamento.  

 
Se realizará al menos un examen por evaluación en el que se incluirá el 

contenido de la materia programada para el citado periodo. El alumnado que no 
supere la prueba tendrá derecho, al menos, a la realización de un examen de 
recuperación de la materia. Para favorecer el grado de aprendizaje y la 
capacitación, se expondrá una selección de imágenes que será publicada en 
su día en la plataforma.  

 
Estos porcentajes se han incluido en los Criterios de Evaluación 

establecidos por el Departamento de Geografía e Historia desde entonces y así 
también, en el caso de las pruebas extraordinarias de evaluación, no se tendrá 
en cuenta la realización de actividades ni la actitud y participación en la 
plataforma Moodle o en la docencia semipresencial. En todo caso se atenderán 
los porcentajes sobre competencias clave establecidos en el Departamento: 

 

CL Competencia en comunicación Lingüística 
  

25% 

CM 
Competencia Matemática y competencias básicas en ciencias y 
tecnología 10% 

CD Competencia Digital 
    

10% 

AA Competencia para Aprender a Aprender 
  

10% 

CS Competencias Sociales y cívicas 
   

25% 

CI 
Competencia en sentido de Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

 
5% 

CE 
Competencia en conciencia y Expresión 
cultural 

  
15% 

 
En cuanto a los criterios de corrección de las pruebas escritas se aplican 

los siguientes: 
 
a.- Criterios Generales de Corrección: 
 
La prueba se calificará con un máximo de 10 puntos y se valorarán: 

 La riqueza de vocabulario lingüístico, histórico y artístico. 

 La claridad de conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación 
espacio-temporal) 

 La redacción correcta en cuanto a la forma y al contenido 
 
b.- Los Criterios Específicos de Corrección  
 
Con la intención de adaptarlos a los establecidos en las Pruebas de 

Acceso a la Universidad del curso 2022-2023, se establecen los siguientes:  



 
a.- Especificación de la puntuación en el desarrollo de cada pregunta 

abierta: 
- Encuadrar la pregunta teórica en su contexto histórico y comparar, si procede, 
con sus antecedentes y consecuentes.    Hasta 1’50 puntos. 
- Características generales del tema, claras y precisas, utilizando la 
terminología adecuada.      Hasta 1’50 puntos 

        Total        3 puntos 
b.- Especificación de la puntuación en las respuestas a las cuestiones 
planteadas en la pregunta semiabierta: cada una de las cuatro 
cuestiones se calificará hasta un máximo de 0’5 puntos, teniendo en 
cuenta los siguientes criterios, cuando sean de aplicación: 
- Utilización de un vocabulario adecuado y específico. 
- Localización y análisis de la obra de arte, teniendo en cuenta lo relativo al 
estilo, período histórico-artístico y escuela. 
- Precisión en la autoría, iconografía y cronología. 
- Relación de la obra artística con el catálogo de su autor y el de sus 
contemporáneos 

Total: 2 puntos. 

  
 Se podrá realizar una prueba inicial, dependiendo de la 
homogeneidad de la procedencia del alumnado atendiendo a la realidad de 
cada curso. Un modelo de la misma puede ser un ejercicio en el que el 
alumnado deba comentar al menos una imagen de obra escultórica (el David 
de Miguel Ángel), otra arquitectónica (el Partenón de Atenas) y otra pictórica 
(Las Señoritas de la calle Avinyó, de Picasso), con el objetivo de evaluar su 
grado de conocimiento de la Historia del Arte y su madurez en el dominio del 
vocabulario artístico. El ejercicio podrá ser oral y público, en el marco del 
apartado del tema 1: “Instrumentos de análisis de la obra artística”. 

 

Adaptación de los contenidos mínimos y modelo de prueba final. 

 

 Los contenidos mínimos de la materia se irán avanzando en cada 
evaluación a través de una serie de orientaciones para el examen 
correspondiente, tanto en imágenes como en acotación de temas. Globalmente 
se pueden considerar los siguientes: 

a.- Primera Evaluación 

- Arte Griego. Características generales del estilo aplicadas a la 
Arquitectura y a la Plástica en sus diferentes fases. Principales Obras y 
Autores, especificando su función, localización y cronología. Arte ibero: 
tipología, significado e influencias. 

- Arte Romano. Características generales del estilo aplicadas a la 
Arquitectura y a la Plástica en sus diferentes fases. Principales Obras y 
Autores, especificando su función, localización y cronología. 

- Arte Paleocristiano y Bizantino. Características generales del estilo aplicadas a 
la Arquitectura y a la Plástica en sus diferentes fases. Principales Obras y Autores, 
especificando su función, localización y cronología. 



 - Arte Hispano Musulmán. Características generales del estilo aplicadas a 
la Arquitectura en sus diferentes fases. Principales Obras y Autores, 
especificando su función, localización y cronología. 

 - Arte Románico. Características generales del estilo aplicadas a la 
Arquitectura y a la Plástica en sus diferentes fases. Principales Obras y 
Autores, especificando su función, localización y cronología. 

 - Arte Gótico. Características generales del estilo aplicadas a la 
Arquitectura y a la Plástica en sus diferentes fases. Principales Obras y 
Autores, especificando su función, localización y cronología. 

 

b.-  Segunda evaluación: 

- Arte Renacentista y Manierista. Características generales del estilo 
aplicadas a la Arquitectura y a la Plástica en sus diferentes fases. Principales 
Obras y Autores, especificando su función, localización y cronología. 

 - Arte Barroco. Características generales del estilo aplicadas a la 
Arquitectura y a la Plástica en sus diferentes fases. Principales Obras y 
Autores, especificando su función, localización y cronología 

 - Arte Neoclásico. Características generales del estilo aplicadas a la 
Arquitectura y a la Plástica en sus diferentes fases. Principales Obras y 
Autores, especificando su función, localización y cronología. 

 
c.- Tercera Evaluación 
 - Arte del siglo XIX. Características generales de los diferentes estilos de 
la centuria aplicadas a la Arquitectura y a la Plástica en sus diferentes fases. 
Principales Obras y Autores, especificando su función, localización y 
cronología. La figura de Goya. 

 - Arte del Siglo XX. Características generales de los diferentes estilos de 
la centuria aplicadas a la Arquitectura y a la Plástica en sus diferentes fases. 
Principales Obras y Autores, especificando su función, localización y 
cronología. 

 
Se establece el siguiente modelo de Prueba de Evaluación Global, 

aplicable también al alumnado  con pérdida del derecho a la evaluación 
contínua: 

 

Cuestiones.- El alumno desarrollará una de las dos opciones propuestas. 
Cada opción se plantea con una puntuación máxima de 10, valorando cada 
pregunta teórica sobre un máximo de 3 puntos y cada comentario de imagen 
sobre un máximo de 2 puntos. 

- Opción A: 

Cuestiones Teóricas: El Arte Romano: Arquitectura y ciudad. 
El Modernismo: Víctor Horta y Gaudí. 

Comentario de imágenes:  El Matrimonio Arnolfini. Van Eyck 
Las Hilanderas. Velázquez. 

 
- Opción B: 



Cuestiones teóricas: La escultura barroca española. 
El cubismo: Picasso. 

Comentario de imágenes:  Maqsura. Mezquita de Córdoba. 

Puertas del Baptisterio. Florencia. 
 

 
Material Didáctico 

 

Además de las presentaciones y las normas de comentario elaborados 
por el profesor se irá subiendo a la Plataforma diferente material didáctico 
(tutoriales, documentales, reportajes, esquemas, conferencias de especialistas, 
etc.) para apoyo didáctico del alumnado. También disponemos de material en 
la Biblioteca del Centro y en el Departamento, así como las colecciones de 
CDs.  

 
Para que el alumnado consiga los objetivos y las capacidades establecidas en 

la programación , haremos hincapié en los aspectos siguientes: 
 
1.- Presentación en power point de las diapositivas seleccionadas por el 

profesor en cada tema. Análisis del contexto histórico con el que se relaciona el estilo 
que estudiamos. Comprensión de las características técnicas o formales de la 
corriente artística estudiada. 

 
2.- Realización por parte del alumnado de esquemas desarrollados de cada 

uno de los temas objeto de examen, siguiendo los planes de trabajo. 
 
3.- Comentario de imágenes siguiendo las pautas establecidas por el profesor 

en el guión correspondiente:  

 

Comentario de obras de Arte- Arquitectura 
 
1.- Descripción del edificio indicando su tipología, su finalidad y la parte 
que se observa. 
2.- Análisis de la planta (plano): forma y significado. 
3.- Alzado: organización horizontal o vertical. 
4.- Espacio interior: organización, partes y concepción espacial. 
5.- Elementos constructivos: materiales (piedra, ladrillo, hierro, hormigón, 

etc…), elementos sustentantes (muros, columnas y pilares) y elementos 
sustentados (dinteles, arcos, bóvedas y cubiertas). 

6.- Dominio de lo estructural o lo decorativo 
7.- Elementos decorativos: descripción ordenada desde la parte inferior a 

la superior y desde el centro hasta los laterales. 
8.- Clasificación: obra, autor y estilo; localización espacial y cronológica. 
9.- Comentario sobre el estilo, el autor, la obra y el momento histórico al 

que pertenece, teniendo en cuenta los antecedentes y la trascendencia 
posterior de la misma 

 

B.- Comentario de obras de Arte- Pintura 
 
1.- Descripción de la figura o escena representada. 
2.- Tema representado y posible causa de su elección. 



3.- Finalidad: pública o privada, religiosa o civil. 
4.- Soporte: muro, tabla, lienzo, papel, cerámica, vidrio, etc… 
5.- Técnica: mural (en seco o al fresco), mosaico, temple, óleo, dibujo, 

grabado,etc… 
6.- Composición del conjunto: abierta (dinámica: empleo de diagonales) 

o cerrada (estática: cuadrada, triangular, circular). 
7.- Análisis de la forma pictórica: dominio del dibujo  o del color; colores 

dominantes (fríos y cálidos), distribución y efecto visual. Colorido plano o 
volumétrico. 

8.- Representación espacial: si existe perspectiva o sensación de 
profundidad , y cómo se consigue (perspectiva lineal o aérea).  

9.- Tipo de representación: naturalista (realista o idealista) o abstracta 
(libre o geométrica). Forma de representación de las figuras (retrato, medio 
cuerpo, cuerpo entero, ecuestre, sedente, yacente, etc…). 

10.- Clasificación: obra, autor y estilo; localización espacial y 
cronológica. 

11.- Comentario sobre el estilo, el autor, la obra y el momento histórico al 
que pertenece, teniendo en cuenta los antecedentes y la trascendencia 
posterior de la misma. 

 

C.- Comentario de obras de Arte- Escultura 
 
1.- Descripción de la figura o escena representada. 
2.- Tema representado y posible causa de su elección. 
3.- Finalidad: pública o privada, religiosa o civil. 
4.- Material: piedra, bronce, arcilla, madera, etc… 
5.- Composición del conjunto: abierta (dinámica: empleo de diagonales)  

o cerrada  
(estática: cuadrada, triangular, circular). 
6.- Tipo de representación: naturalista (realista o idealista) o abstracta 

(libre o geométrica).  
7.- Si es un Relieve: especificar el tipo (alto, bajo, medio o rehundido), la 

representación espacial (si existe perspectiva o sensación de profundidad , y 
cómo se consigue) y la forma de representación de las figuras (busto, cuerpo 
entero, ecuestre, sedente, yacente, etc…). 

8.- Si es un Bulto redondo: especificar la forma de representación de las 
figuras (busto, cuerpo entero, ecuestre, sedente, yacente, etc…) y su 
disposición (frontal o multidireccional). 

9.- Clasificación: obra, autor y estilo; localización espacial y cronológica. 
10.- Comentario sobre el estilo, el autor, la obra y el momento histórico al 

que pertenece, teniendo en cuenta los antecedentes y la trascendencia 
posterior de la misma. 

 
Actividades complementarias y extraescolares 

 
El alumnado de Bachillerato podrá realizar una visita de dos días a 

Madrid con la intención de conocer el Museo del Prado y otros centros 
culturales, como el Palacio Real o el Museo Arqueológico. 

 



Es conveniente durante el curso asistir, al menos, a un Museo y/o una 
Exposición Temporal, donde el alumno se ponga en contacto con obras de 
pintura, escultura o artes decorativas, y a una obra importante del Patrimonio 
Arquitectónico, abarcando de esta manera casi todos los ámbitos de las artes 
plásticas. En el caso de Jaén, podría ser la Catedral y su rico patrimonio 
mueble, o el Castillo de Santa Catalina, o alguno de los museos locales. 
También podrá desarrollarse en Cástulo para visitar los últimos 
descubrimientos en el yacimiento ibero romano. 

 
También un viaje de estudios a Mérida y Lisboa. En el marco del 

Patrimonio cultural y artístico andaluz, se podría ofertar una visita a Sevilla o 
Málaga, en este caso en combinación con el alumnado de Historia de España y 
en colaboración con el Departamento de Cultura Clásica. 

 
Las actividades extraescolares programadas también serán objeto de 

evaluación, atendiendo a las explicaciones del profesorado. Las visitas podrán 
ir acompañadas de guiones didácticos y cuadernos de trabajo a completar por 
los alumnos, al estilo de los realizados por los Gabinetes Pedagógicos de 
Bellas Artes en Jaén y en el resto de Andalucía. Es el mejor medio, además, de 
concienciar al alumnado en la defensa del Patrimonio Histórico-Artístico. 

 
Las actividades se harán en colaboración con el SIPEP de Linares o con 

otros centros educativos de Jaén para favorecer la relación entre el diverso 
alumnado y ahorrar costes. 
 
 
 
 

ENSEÑANZA SECUNDARIA PARA PERSONAS ADULTAS 
 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES 
ÁMBITO SOCIAL 

 
1. Presentación. 

La Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía se articula en tres Ámbitos (Ámbito de comunicación, Ámbito 
científico-tecnológico y Ámbito social) que integran, en su diseño curricular, no solo 
todos los contenidos de las materias troncales obligatorias que determina el Real 
Decreto 1105/2014, de 26 de Diciembre, sino también los contenidos de algunas 
materias específicas y de otras de libre configuración autonómica. De esta manera, se 
ofrece un diseño curricular integrado que aúna los contenidos mínimos curriculares 
que permitirán al alumnado adulto un desarrollo pleno de sus competencias. 

 
La Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía está regulada por la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la 
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.  

 
La concreción curricular y la programación de cada uno de los ámbitos deben 

formar parte del proyecto educativo de cada centro y recoger enseñanzas relativas a la 
riqueza, pluralidad y diversidad que caracteriza a la identidad andaluza. 



La programación, incorporará estrategias metodológicas que tengan en cuenta 
los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje del alumnado adulto, que favorezcan la 
capacidad de aprender por sí mismo y que promuevan el trabajo colaborativo. En este 
sentido, el alumnado se presenta como impulsor de su propia evolución educativa y de 
su propio progreso cultural. 

Para la adquisición de las competencias, la programación didáctica estructurará 
los elementos del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que 
permitan al alumnado adulto la puesta en práctica del conocimiento dentro de los 
contextos variados en los que este tipo de alumnado se desenvuelve. Esta 
metodología activa, dinámica y cercana al entorno vital del alumnado constituirá la 
base del proyecto educativo para las personas adultas. 

Los criterios de evaluación se relacionan de manera directa con las 
competencias. Constituyen así el referente más completo para la valoración no solo de 
los aprendizajes adquiridos en cada ámbito sino también del nivel competencial 
alcanzado, al integrar en sí mismos conocimientos, procesos, actitudes y contextos. 

Cada ámbito presenta dos niveles de aprendizaje (nivel I y nivel II) cuyo 
contenido se distribuye en tres módulos, con dos bloques temáticos cada uno.  
 

 
2. Introducción. 

 
En la Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas el Ámbito social toma 
como referente los aspectos básicos del currículo referidos a las materias de 
Geografía e Historia, Economía, Cultura Clásica, Educación para la Ciudadanía, 
Cambios Sociales y Género e Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial, a 
los que se suman los aspectos referidos a la percepción del ámbito artístico y cultural 
correspondientes a las materias de Educación Plástica, Visual y Audiovisual y Música.  
 
El mundo actual es el resultado de la evolución de formas de organización social que 
se han sucedido a lo largo del tiempo. En este sentido la Geografía y la Historia, desde 
una perspectiva global e integradora, actúan, junto con disciplinas como la Economía, 
la Sociología, la Ecología o la Historia del Arte, como ejes vertebradores para el 
conocimiento de esas estructuras sociales, aportando así análisis diferentes y 
complementarios para una mejor comprensión de la realidad social.  
El análisis de estos sistemas sociales, entendidos como una red de relaciones, incluye 
también los siguientes aspectos que son tratados en el currículo de forma transversal:  
 
- El respeto al Estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales 
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.  

 

- Las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la 
participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y la democracia.  
 
 
- La tolerancia y el reconocimiento de la diversidad social y la convivencia intercultural, 
la consideración a las víctimas del terrorismo, el rechazo y la prevención de la 
violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia, incluido el 
conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria democrática, 
vinculándola principalmente con los hechos que forman parte de la historia de 
Andalucía.  

 

- La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación y los medios audiovisuales.  

 



- La adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos 
modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y 
modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, el respeto al espíritu emprendedor, 
la ética empresarial y el fomento de la igualdad de oportunidades.  
 
Desde esta perspectiva, el Ámbito social conforma una propuesta curricular coherente 
e integrada que pretende aportar a la formación de las personas adultas un 
conocimiento adecuado del mundo actual y de los principales problemas que le 
afectan para, de esta manera, posibilitar su inserción activa y responsable en la 
sociedad. En este contexto, el espíritu emprendedor y empresarial se considera pieza 
clave para una ciudadanía que quiera ejercer con actitud crítica y responsable su 
inclusión en la vida profesional y social.  
 
La capacidad de reconocer problemas, definir interrogantes o plantearse cuestiones 
sobre determinados aspectos del espacio geográfico, de la vida política, cultural o 
económica está en la base de todo proceso de comprensión de hechos pasados o de 
la realidad presente; y precisamente esta actitud indagatoria permitirá también al 
alumnado adulto enfrentarse a problemas o dificultades profesionales, sociales e 
incluso personales, desde una creciente autonomía moral e intelectual para hacerles 
frente y buscar soluciones razonadas. Formar alumnado adulto con autonomía 
personal e iniciativa emprendedora es uno de los objetivos básicos de la educación 
permanente en nuestra Comunidad Autónoma.  
 
Por otra parte, la importancia que el entorno próximo juega en el aprendizaje cobra 
mayor importancia si cabe en el alumnado adulto. En este sentido, Andalucía 
constituye un escenario excepcional debido a la gran diversidad natural y humana que 
posee, a su situación de encrucijada física y a su importancia geoestratégica a lo largo 
de la historia.  
Desde este punto de vista, la estructura del diseño curricular favorece la construcción 
progresiva de la identidad personal y social, enraizándola en los rasgos culturales que 
compartimos con la comunidad, como anclaje que nos define y nos reafirma en un 
mundo crecientemente globalizado. El Ámbito aborda así, desde una perspectiva 
integrada que huye de toda compartimentación de la realidad, el conjunto de saberes y 
experiencias susceptibles de aprenderse y vivirse en contacto con nuestro patrimonio, 
entendido este como conjunto heredado y construido colectivamente a través del 
tiempo y del espacio. De ahí que se entrelacen los conceptos de patrimonio natural y 
cultural, tanto material (monumento, obra de arte) como inmaterial (tradiciones, 
lenguajes), estableciéndose entre ellos influencias mutuas, y que, en definitiva, se 
aúne la comprensión de esta compleja realidad con la conciencia de que debemos 
participar de modo activo y crítico en su conservación, mejora y enriquecimiento.  
 
Enfocado así, el diseño curricular del Ámbito social posee sin duda, tanto por los 
objetivos y contenidos que aborda como por el método y la forma de adquirir el 
conocimiento sobre la realidad social y económica, potencialidades educativas 
singularmente adecuadas para alcanzar estos fines y para potenciar la adquisición de 
las competencias clave a la que el ámbito contribuye. Entre ellas, se favorecen: 
 
 
- La competencia en comunicación lingüística (CCL) por medio de la búsqueda, 
selección y utilización de fuentes de información, de la realización e interpretación de 
comentarios de textos históricos, artísticos, económicos y geográficos.  

 

- La competencia matemática y competencias clave en ciencia y tecnología (CMCT) en 
lo referente a la elaboración y utilización de fuentes estadísticas, fórmulas, gráficos, 



cuadros, tablas y datos cuantitativos, relacionadas con procesos históricos, 
geográficos, económicos y sociales.  

 

- La competencia digital (CD), puesto que, en el Ámbito social, las tecnologías de la 
información y la comunicación son usadas de forma autónoma y crítica, como 
herramientas para la obtención y contraste de información relevante y para la 
resolución de problemas y, en general, para la mejora de la comunicación 
interpersonal y entre grupos étnica y culturalmente diversos.  

 

- Las competencias sociales y cívicas (CSC) a través del ejercicio de la empatía, la 
tolerancia y el diálogo, que permiten el reconocimiento de la existencia de posiciones e 
intereses diferentes a los propios. Al mismo tiempo que se potencia la ciudadanía y 
participación en lo público se valora la diversidad cultural o racial externa, rechazando 
la violencia como forma de resolver conflictos.  

 

- La competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) por el conocimiento y 
valoración del hecho artístico, así como por el respeto y conservación del patrimonio 
cultural en general y de la cultura popular en particular en un mundo globalizado.  

 

- La competencia para aprender a aprender (CAA) al desarrollarse la capacidad de 
reconocer problemas propios de las relaciones sociales y económicas, planteando 
estrategias para su resolución y en la reflexión del propio proceso de aprendizaje, 
propiciando su autonomía mediante la aplicación de estrategias para elegir, organizar 
y transmitir información de diversas fuentes.  

 

- La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) mediante la 
utilización de las cualidades de liderazgo de forma autónoma para participar en 
proyectos personales o compartidos y la comprensión de las principales variables 
socioeconómicas en un mundo globalizado, analizando su influencia en el propio 
entorno social, empresarial y laboral.  
 

3. Objetivos generales del ámbito social.  
 

La enseñanza del Ámbito social en la Educación Secundaria Obligatoria para personas 
adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:  
 
1. Analizar las interacciones entre los diversos elementos de la sociedad humana, 
identificando y valorando los hechos y propósitos políticos, sociales, económicos y 
culturales, y utilizando este conocimiento para entender mejor la naturaleza de las 
sociedades actuales y para reconocer y evitar situaciones de desigualdad en el 
derecho de hombres y mujeres.  
 
2. Favorecer la toma de conciencia y la participación responsable en la construcción 
de una sociedad basada en la convivencia pacífica, en el entendimiento intercultural y 
en la solución negociada de los conflictos interpersonales y sociales, profundizando 
así en el ejercicio de una ciudadanía democrática que entiende los principios, 
instituciones, mecanismos y formas de gobierno por las que se rige un Estado 
democrático, y que valora y comprende las diferencias étnicas, culturales y 
económicas como una manera de enriquecimiento mutuo en una sociedad 
globalizada.  
 
3. Situar en el espacio, conocer y clasificar los elementos constitutivos del medio físico 
para comprender la diversidad geográfica y geoeconómica del mundo, interpretando 
las conexiones existentes entre estos elementos y la humanización del paisaje, 



concienciándonos sobre la necesidad de la conservación del medio natural y de la 
gestión responsable de los recursos y reflexionando sobre los peligros que la 
intervención del ser humano genera en el medio.  
 
4. Adquirir una visión global de la historia de la humanidad a través del conocimiento 
de los hechos históricos más relevantes, de los procesos sociales, económicos y 
éticos más destacados y de los mecanismos de interacción existentes entre ellos.  
 
5. Comparar y analizar las diversas manifestaciones artísticas existentes a lo largo de 
la historia, contextualizándolas en el medio social y cultural de cada momento histórico 
y valorando la importancia de la conservación y difusión del patrimonio artístico de los 
pueblos.  
 
6. Identificar y caracterizar los rasgos principales de la economía y los agentes 
económicos y sus relaciones en los ámbitos territoriales, incluyendo Andalucía, y 
comprender cómo han contribuido al desarrollo de las sociedades a lo largo de la 
historia.  
 
7. Conocer y valorar los principales perfiles profesionales relacionados con el campo 
de las ciencias sociales y económicas en la sociedad actual e impulsar el espíritu 
emprendedor para fomentar la creatividad, la innovación y la autonomía personal y 
empresarial.  
 
8. Comprender, seleccionar y manejar información verbal, cartográfica, icónica y 
estadística, procedente de fuentes diversas, directas e indirectas, con especial 
atención a la que proporcionan los medios de comunicación y las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
 

4. Estrategias metodológicas. 
 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa adulta ha de entenderse desde una 
perspectiva constructivista en el que el aprendizaje sea significativo y contemple la 
realización de tareas y proyectos con una fuerte dimensión práctica, donde esté 
presente el entorno físico, social y laboral del alumno adulto. La mayor motivación para 
el estudio, el nivel de experiencia personal y social y el aprovechamiento del tiempo de 
dedicación permiten a este alumnado la posibilidad de una mayor dosis de autonomía 
en el aprendizaje. En este contexto, el Ámbito social representa un modelo de 
aprendizaje activo, autónomo y participativo que integra conocimientos, experiencias, 
vivencias y valores de manera viva y práctica, en consonancia con el mundo real de su 
entorno vital.  
Partiendo de estos planteamientos previos, se resumen a continuación las siguientes 
orientaciones como fundamento de la actividad docente:  
 
1. Resulta conveniente partir de las ideas, experiencias y concepciones previas del 
alumnado adulto relacionadas con los hechos y procesos geográficos, económicos, 
sociales o históricos que se proponen como objeto de estudio en el ámbito. Asimismo, 
el profesorado debe partir del respeto a la identidad y valores propios del alumnado, 
reconociendo su experiencia y estableciendo con él un ejercicio de autoridad 
responsable basado en el convencimiento y el diálogo.  
 
2. Deben relacionarse los conceptos y nociones más abstractas con el marco 
experiencial en el que se mueven las personas adultas, de modo que los contenidos 
teóricos puedan ser construidos a partir de fenómenos concretos, y a la inversa; esto 
es, que el bagaje intelectual propio del ámbito pueda ser aplicado para entender el 



mundo circundante e intervenir en determinados aspectos de la realidad, 
especialmente en los relacionados con el mundo laboral.  
 
3. Han de favorecerse las relaciones de comunicación multidireccionales de modo que 
se fomente el desarrollo de la comprensión y expresión lingüísticas, la presentación de 
informes y trabajos, la argumentación y el debate de diversos puntos de vista. De este 
modo, el papel activo del alumnado adulto, basado en la reflexión, innovación y 
exposición de sus actividades e ideas, favorecerá el desarrollo del razonamiento y el 
pensamiento crítico que persigue como finalidad el Ámbito social.  
 
4. La propuesta metodológica incluirá de modo articulado estrategias expositivas junto 
con otras basadas en el planteamiento de problemas (históricos, sociales, 
económicos, innovadores, morales, reales o hipotéticos) y actividades de 
investigación, libre o dirigida, que puedan ser realizadas de manera individual o 
colectiva.  
 
5. Deben plantearse tareas, actividades y proyectos motivadores, innovadores, 
funcionales y relevantes, dirigidos a la comprensión de problemas existentes en el 
entorno socio-natural, económico-empresarial y laboral, y al análisis de la lógica 
económica y política de las sociedades actuales.  
 
6. Las actividades, recursos y distribución de espacios y tiempos deberán contemplar 
el tratamiento de la diversidad del alumnado adulto desde criterios inclusivos, 
facilitando la adecuación de la propuesta de enseñanza a sus expectativas, intereses y 
capacidades sin cargar en exceso la dedicación al estudio fuera de las horas de clase, 
aunque planteando actividades opcionales de profundización en diversos 
conocimientos.  
 
7. Se procurará un grado creciente de autonomía en la búsqueda de información y 
utilización de las TIC y de fuentes diversas –orales, escritas, gráficas, estadísticas, 
directas o indirectas– que planteen enfoques coincidentes, complementarios o 
divergentes sobre los hechos o problemas planteados en el Ámbito.  
 
8. La interdisciplinariedad es fundamental como principio básico de esta forma de 
entender el currículo para personas adultas; es decir, desde el Ámbito social ha de 
perseguirse la adquisición de otras competencias necesarias también para la 
integración social, contribuyendo a desarrollar de forma integral las competencias 
clave.  
 
9. Es adecuado establecer cauces fluidos de colaboración con entidades e 
instituciones que trabajan en el campo social, emprendedor, laboral y económico 
favoreciendo el contacto experiencial con el entorno andaluz.  
 
 

5. Contenidos del ámbito social: competencias específicas, saberes 
básicos y criterios de evaluación 

 
 

MÓDULO I 

BLOQUE 1. EL MEDIO FÍSICO. LA TIERRA 
1. La representación de la Tierra. Latitud y Longitud. Los mapas: la localización 
de un punto en el mapa. La escala. Los husos horarios. 
2. El medio físico: componentes básicos y formas de relieve. 
3. El mundo: continentes, océanos, unidades de relieve, hidrografía, climas y 
vegetación. 



4. Europa física: características y constituyentes. Los espacios naturales. 
5. El medio físico español: relieve, hidrografía. Los contrastes bioclimáticos. 
Paisajes naturales. Áreas y problemas medioambientales. 
6. El medio físico andaluz. 

Criterios de evaluación Competencias 
tratadas 

Saberes básicos 

1. Analizar e identificar las 
formas de representación 
de nuestro planeta a través 
de mapas, y localizar en 
ellos espacios geográficos 
y lugares utilizando datos 
de coordenadas 
geográficas.  
 
2. Aplicar y resolver 
cuestiones relacionadas 
con los diferentes husos 
horarios del planeta.  
 
3. Identificar y distinguir las 
distintas representaciones 
cartográficas y sus 
escalas.  
 
4. Tener una visión global 
del medio físico andaluz, 
español, europeo y 
mundial, y de sus 
características generales.  
 
5. Situar en el mapa de 
España y Europa, al igual 
que en el de Andalucía, las 
principales unidades y 
elementos del relieve así 
como los grandes 
conjuntos o espacios 
naturales, valorando su 
conservación. 
  
6. Ser capaz de apreciar y 
describir la diversidad y 
peculiaridades físicas del 
relieve, clima, hidrografía y 
vegetación del territorio 
peninsular y europeo.  
7. Conocer, describir y 
valorar la acción del ser 
humano sobre el medio 
ambiente y sus 
consecuencias.  
 

1.    CSC, CMCT, 
CD, CAA. 
  

2.     CSC, CMCT, 
CD 
  

3.     CMCT, CSC, 
CD. 

 
4. CSC, CMCT, 

CAA 
5. CSC, CMCT, CD, 

CAA 
 
6. CSC, CMCT, 

CCL 
 
7. CSC, CCL 

1.1. Clasifica y distingue tipos de 
mapas y distintas proyecciones.  

1.2. Localiza un punto geográfico 
en un planisferio y distingue los 
hemisferios de la Tierra y sus 
principales características.  

1.3. Localiza espacios geográficos 
y lugares en un mapa utilizando 
datos de coordenadas 
geográficas.  
2.1. Analiza un mapa de husos 
horarios y diferencia zonas del 
planeta de similares horas.  
4.1. Sitúa en un mapa físico las 
principales unidades del relieve 
español, europeo y mundial.  

4.2. Enumera y describe las 
peculiaridades del medio físico 
español.  

4.3. Localiza en un mapa físico 
mundial los principales elementos 
y referencias físicas: mares y 
océanos, continentes, islas y 
archipiélagos más importantes, 
además de los ríos y las 
principales cadenas montañosas.  
5.1. Describe las diferentes 
unidades de relieve con ayuda del 
mapa físico de España.  

5.2. Explica las características del 
relieve europeo.  

5.3. Localiza en un mapa los 
grandes conjuntos o espacios 
bioclimáticos de España y de 
Europa.  

5.4. Analiza y compara las zonas 
bioclimáticas españolas y 
europeas utilizando gráficos e 
imágenes.  
6.1. Clasifica y localiza en un 
mapa los distintos tipos de clima 
de Europa.  

6.2. Distingue y localiza en un 
mapa las zonas bioclimáticas de 
nuestro continente.  

6.3. Elabora climogramas y 
mapas que sitúen los climas del 
mundo en los que reflejen los 



elementos más importantes.  
7.1. Realiza búsquedas en 
medios impresos y digitales 
referidas a problemas 
medioambientales actuales y 
localiza páginas y recursos web 
directamente relacionados con 
ellos.  

7.2. Define “desarrollo sostenible” 
y describe conceptos clave 
relacionados con él.  
 

BLOQUE 2. EL SER HUMANO EN EL MUNDO: POBLACIÓN Y RECURSOS 
1. La población en el mundo actual. Principales modelos demográficos: 
estructura de la población por edad, sexo y ocupación. Natalidad y mortalidad. 
El papel emprendedor de la mujer en relación con el control de natalidad. 
2. Población de España y de Andalucía. Consecuencias sociales y económicas 
de la actual estructura de la población. Cambios en la organización familiar. 
3. Movimientos migratorios: causas y consecuencias. 
4. Distribución de los recursos y sus consecuencias: desigualdad social y 
desequilibrio económico. Países desarrollados y empobrecidos. 
5. La organización territorial de España: las comunidades autónomas. 

Criterios de evaluación Competencias 
tratadas 

Saberes básicos 

1. Reconocer y expresar 
los rasgos básicos de los 
modelos demográficos 
actuales, relacionándolos 
con la ocupación humana 
del territorio y teniendo en 
cuenta la relación entre 
población y recursos y los 
movimientos migratorios. 
 
2. Obtener información 
relevante sobre 
distribución, densidad y 
desplazamientos de la 
población, utilizando 
mapas de diferentes 
escalas, gráficos y 
estadísticas.  
 
3. Elaborar mapas y 
gráficos simples que 
recojan información básica 
sobre población y 
recursos.  
 
4. Analizar las 
características de la 
población española, su 
distribución, dinámica y 
evolución, así como los 
movimientos migratorios y 

1.     CSC, CCL, 
CAA, CD, SIEP. 

  
2.     CSC, CD, 

CMCT, CAA 
  
  
3.   CSC, CMCT, 

CAA, CD. 
  
  
4.   CSC, CMCT, 

CCL, CD, CAA. 
 
5. CSC, CAA, CCL 
 
6. CSC, CCL 
 
7. CSC, SIEP 

1.1. Analiza en distintos medios 
los movimientos migratorios en 
las últimas tres décadas.  

1.2. Localiza en el mapa mundial 
los continentes y las áreas más 
densamente pobladas.  

1.3. Explica el impacto de las 
oleadas migratorias en los países 
de origen y en los de acogida.  
2.1. Explica la pirámide de 
población de España y de las 
diferentes Comunidades 
Autónomas.  

2.2. Compara entre países la 
población europea según su 
distribución, evolución y dinámica.  

2.3. Explica las características de 
la población europea.  
3.1. Elabora gráficos de distinto 
tipo (lineales, de barra y de 
sectores) en soportes virtuales o 
analógicos que reflejen 
información económica y 
demográfica de países o áreas 
geográficas a partir de los datos 
elegidos.  
5.1. Conoce los desiguales roles 
que hombres y mujeres van 
incorporando desde el nacimiento 
y que se traducen en diferencia 



compararlas con las de la 
población andaluza y las 
particularidades de los 
movimientos migratorios 
andaluces a lo largo de la 
historia.  
 
5. Comentar los cambios 
que afectan actualmente a 
los modelos familiares y a 
los roles sociales del 
hombre y de la mujer.  
 
6. Exponer de forma 
razonada los rasgos 
sociológicos más 
relevantes de la sociedad 
española y andaluza 
actual.  
 
7. Conocer la actual 
organización territorial de 
España.  
 

de poder a favor de los hombres.  

5.2. Analiza los factores que 
originan la aceptación de roles 
diferentes por hombres y mujeres.  

5.3. Expresa rechazo por 
estereotipos sexistas, sea por 
medios escritos, gráficos u orales  

5.4. Identifica y rechaza 
situaciones de discriminación por 
razón de género que no sean 
realizadas para la consecución de 
una mayor libertad y justicia para 
todos y todas.  

5.5. Manifiesta repulsa hacia 
formas de comportamiento y 
actitudes de maltrato y falta de 
respeto hacia las mujeres.  
7.1. Distingue en un mapa político 
la distribución territorial de 
España: comunidades 
autónomas, capitales, provincias, 
islas.  
 

MÓDULO II 

BLOQUE 3. EL PROCESO DE HOMINIZACIÓN Y LA PREHISTORIA 
1. La evolución de las especies y la hominización. 
2. La periodización en la Prehistoria. El Paleolítico: etapas, características de las 
formas de vida. Los cazadores y recolectores. 
3. El Neolítico: la revolución agraria y la expansión de las sociedades humanas 
y sus consecuencias. La aparición de los ritos. 
4. La organización social en la Prehistoria. La evolución de los roles sociales: 
de la Prehistoria a la Edad Antigua. La situación de la mujer. 
5. La Prehistoria en Andalucía: primeros testimonios de presencia humana en 
Andalucía. El hombre de Neanderthal y su pervivencia en nuestra región. 
6. Principales manifestaciones artísticas del Paleolítico: el arte rupestre y 
escultura en la Península y en Andalucía. 
7. La Edad de los Metales. La cultura megalítica en Andalucía, la de los Millares, 
la del Vaso Campaniforme y El Argar. 

Criterios de evaluación Competencias 
tratadas 

Saberes básicos 

1. Entender el proceso de 
hominización, describiendo 
y localizando en el mapa 
los primeros testimonios 
de presencia humana en 
Andalucía.  
 
2. Explicar las 
características de la 
Prehistoria, su escala 
temporal y los 
acontecimientos que han 
provocado cambios 
fundamentales en el rumbo 

1.     CSC, CCL, 
CMCT, CD.  
  

2.     CSC, CCL, 
CAA. 
  

3.     CSC, CMCT, 
CCL.  
  

4.     CSC, SIEP 
 
5. CSC, CEC. 
 
6. CSC, CEC, 

1.1. Reconoce los cambios 
evolutivos hasta llegar a la 
especie humana.  
2.1. Ordena temporalmente 
algunos hechos históricos y otros 
hechos relevantes utilizando para 
ello las nociones básicas de 
sucesión, duración y 
simultaneidad.  

2.2. Nombra e identifica cuatro 
clases de fuentes históricas.  
3.1. Realiza diversos tipos de ejes 
cronológicos de la Prehistoria y 
conoce las características de la 



de la historia, 
diferenciando períodos que 
facilitan su estudio e 
interpretación. 
 
3. Datar la Prehistoria y 
conocer las características 
de la vida humana y social 
correspondientes a los dos 
períodos en que se divide: 
Paleolítico y Neolítico.  
 
4. Tomar conciencia sobre 
el papel social del hombre 
y de la mujer en las 
primeras culturas y valorar 
su evolución a lo largo de 
la historia.  
 
5. Apreciar la contribución 
andaluza al arte y a la 
cultura durante la 
Prehistoria.  
 
6. Caracterizar y situar 
geográficamente los 
principales ejemplos de 
arte rupestre andaluz.  
 
7. Comparar los rasgos 
principales de las culturas 
de Almería, Los Millares y 
El Argar con los modelos 
de organización política y 
socioeconómica de las 
culturas del Neolítico y de 
la Edad de los Metales.  

CMCT. 
 
7. CSC, CMCT, 
CEC, CCL, CAA.  
 

vida humana y social 
correspondientes a los dos 
períodos en que se divide: 
Paleolítico y Neolítico.  

3.2. Explica la diferencia de los 
dos períodos en los que se divide 
la prehistoria y describe las 
características básicas de la vida 
en cada uno de los periodos.  
4.1. Analiza la trascendencia de la 
revolución neolítica y el papel de 
la mujer en ella. 

BLOQUE 4. LAS CIVILIZACIONES DE LA EDAD ANTIGUA 
1. La Historia Antigua: las primeras civilizaciones y culturas urbanas. 
Mesopotamia y Egipto. Sociedad, economía y cultura. El arte egipcio. 
2. El Mundo clásico. Grecia: marco geográfico. Concepción social, política y 
cultural. Ciudadanía y democracia. La polis griega y su expansión comercial y 
política. El imperio de Alejandro Magno y sus sucesores: el helenismo. El arte 
griego y su relación con la mitología. 
3. El Mundo clásico. Roma: marco geográfico. Origen y etapas de la historia de 
Roma; la república y el imperio. Organización política, social y cultural. Civitas y 
urbis. La expansión colonial por el Mediterráneo. Las lenguas romances. El 
cristianismo y su influencia. 
4. La Península Ibérica: los pueblos prerromanos y la Hispania romana. El 
proceso de romanización. La ciudad y el campo. El arte: arquitectura, escultura 
y pintura. 
5. La protohistoria en Andalucía. La presencia fenicia y su relevancia histórica y 
cultural: Tartessos. Otras influencias mediterráneas: las colonizaciones griegas 
y cartaginesas. La Bética romana: evolución política, socio-económica y 
cultural. 



Criterios de evaluación Competencias 
tratadas 

Saberes básicos 

1. Identificar, describir y 
explicar el marco histórico, 
social, económico y 
político en el que se 
desarrollan las principales 
civilizaciones de la Edad 
Antigua.  
 
2. Datar la Edad Antigua y 
conocer algunas 
características de la vida 
humana en este período.  
 
3. Explicar las etapas en 
las que se divide la historia 
de Egipto e identificar las 
principales características 
de la cultura egipcia.  
 
4. Describir algunos 
ejemplos arquitectónicos 
de Egipto y de 
Mesopotamia.  
 
5. Localizar 
geográficamente las 
civilizaciones griega y 
romana, delimitando su 
ámbito de influencia, 
estableciendo conexiones 
con otras culturas 
próximas y ubicando 
lugares o restos 
arqueológicos conocidos 
por su relevancia histórica.  
 
6. Distinguir las etapas de 
la historia de Grecia y de 
Roma, situando en el 
tiempo los principales hitos 
de cada una de ellas y 
describiendo los aspectos 
más significativos de su 
sociedad, economía y 
cultura.  
 
7. Explicar la romanización 
de Hispania, describiendo 
sus causas, delimitando 
sus distintas fases y 
valorando las aportaciones 
de la Bética a la 
organización política, 

1. CSC, CCL, CEC 
  
  

2. CSC, CMCT, 
CCL. 
  
  

3.  CSC, CCL, 
CEC.  

  
  

4.     CSC, CCL, 
CEC. 
  
   

5.     CSC, CEC, 
CMCT. 
  

  
6.     CSC, CEC, 

CAA. 
 
7. CSC, CEC, CCL 
 
8. CSC, CCL, CEC 
 

 9. CSC, CCL, CEC 

1.1. Describe formas de 
organización socio-económica y 
política, nuevas hasta entonces, 
como los diversos imperios de 
Mesopotamia y de Egipto.  
2.1. Distingue etapas dentro de la 
Historia Antigua.  
3.1. Interpreta un mapa 
cronológico- geográfico de la 
expansión egipcia.  

3.2. Describe las principales 
características de las etapas 
históricas en las que se divide 
Egipto: reinas y faraones.  
4.1. Localiza en un mapa los 
principales ejemplos de la 
arquitectura egipcia y de la 
mesopotámica.  
5.1. Señala sobre un mapa el 
marco geográfico en el que se 
sitúan el momento de apogeo de 
las civilizaciones griega y romana, 
delimitando el ámbito de 
influencia de cada una de ellas y 
ubicando con relativa precisión los 
puntos geográficos, ciudades o 
restos arqueológicos más 
conocidos por su relevancia 
histórica.  

5.2. Localiza en un mapa histórico 
las colonias griegas del 
Mediterráneo.  

5.3. Confecciona un mapa con las 
distintas etapas de la expansión 
de Roma.  

5.4. Compara obras 
arquitectónicas y escultóricas de 
época griega y romana.  
6.1. Describe los principales hitos 
de la historia de Grecia y Roma, 
identificando las circunstancias 
que los originan, los principales 
actores y sus consecuencias, y 
mostrando con ejemplos su 
influencia en nuestra historia.  

6.2. Establece relaciones entre 
determinados hitos de la historia 
de Grecia y Roma y otros 
asociados a otras culturas.  

6.3. Identifica diferencias y 
semejanzas entre las formas de 
vida republicanas y las del imperio 



socioeconómica y cultural 
romanas.  
 
8. Identificar y describir los 
rasgos característicos de 
obras del arte griego y 
romano, reconociendo 
referencias mitológicas y 
valorando su influencia en 
la cultura europea.  
 
9. Valorar la relevancia 
histórica de Tartessos y de 
qué forma ayudó a la 
proyección de Andalucía 
en el espacio mediterráneo 
de la época.  

 

en la Roma antigua.  

6.4. Da ejemplos representativos 
de las distintas áreas del saber 
griego y discute por qué se 
considera que la cultura europea 
parte de la Grecia clásica.  
7.1. Hace un mapa de la 
Península Ibérica donde se 
reflejen los cambios 
administrativos en época romana.  

7.2. Entiende qué significó la 
‘romanización’ en distintos 
ámbitos sociales y geográficos.  

7.3. Analiza diversos ejemplos de 
legado romano que sobreviven en 
la actualidad.  
8.1. Explica las características 
esenciales del arte griego y su 
evolución en el tiempo.  

8.2. Localiza en un mapa y 
describe los monumentos clásicos 
más significativos que forman 
parte del patrimonio español, 
identificando a partir de elementos 
concretos su estilo y cronología 
aproximada.  

8.3. Utiliza las tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
para recabar información y 
realizar trabajos de investigación 
acerca de la pervivencia de la 
civilización clásica en nuestra 
cultura.  

MÓDULO III 

BLOQUE 5. EL MUNDO EN LA EDAD MEDIA 
1. La Edad Media: concepto y etapas: Alta, Plena y Baja Edad Media. 
2. La caída del Imperio Romano en Occidente: división política e invasiones 
germánicas. Los reinos germánicos y el Imperio Bizantino (Oriente). 
3. La Alta Edad Media. El feudalismo en Europa. El Islam y el proceso de 
unificación de los pueblos musulmanes. La Península Ibérica: la invasión 
musulmana (Al-Ándalus) y los reinos cristianos del norte peninsular. 
4. La Plena Edad Media en Europa y en la Península Ibérica: los Reinos de 
Taifas y el avance de la Reconquista. 
5. La evolución de los reinos cristianos y musulmanes. Emirato y Califato de 
Córdoba, Reinos de Castilla y de Aragón (conquista y repoblación). Andalucía 
en Al-Ándalus. La multiculturalidad y la convivencia religiosa. 
6. El arte hispanomusulmán. Principales manifestaciones en Andalucía. 
7. La Baja Edad Media en Europa (siglos XIV y XV) y en la Península Ibérica. La 
crisis de la Baja Edad Media: la Peste Negra y sus consecuencias. Los reinos de 
Aragón y de Castilla. 
8. La sociedad estamental y sus formas de vida. El papel de la mujer a lo largo 
de la Edad Media. 
9. La expresión artística de la religiosidad: catedrales y mezquitas. Las 
manifestaciones musicales: música religiosa y música popular festiva. 



Criterios de evaluación Competencias tratadas Saberes básicos 

1. Tener una visión global 
de la Edad Media, 
reconociendo sus 
características y 
distinguiendo cada una de 
sus etapas.  
 
2. Describir la nueva 
situación económica, 
social y política de los 
reinos germánicos. 
 
3. Caracterizar la Alta 
Edad Media en Europa 
reconociendo la dificultad 
de la falta de fuentes 
históricas en este período.  
 
4. Explicar la organización 
feudal y sus 
consecuencias.  
 
5. Analizar la evolución de 
los reinos cristianos y 
musulmanes, en sus 
aspectos socio- 
económicos, políticos y 
culturales.  
 
6. Describir las principales 
características de la 
evolución política, 
socioeconómica y cultural 
de Andalucía en Al-
Ándalus.  
 
7. Entender el proceso de 
las conquistas y la 
repoblación de los reinos 
cristianos en la Península 
Ibérica y sus relaciones 
con Al-Ándalus, y 
caracterizar el proceso de 
reconquista y repoblación 
de los reinos cristianos en 
Andalucía, contrastándolo 
con el llevado a cabo en 
otras regiones de la 
Península Ibérica.  
 
8. Valorar y promover las 
ventajas de la 
multiculturalidad y de la 
convivencia religiosa entre 

1.     CSC, CCL, CAA.  
   

2.     CSC, CCL. 
   
  

3.     CSC, CCL, CAA. 
  
4.     CSC, CCL. 

  
   

5.     CSC, CEC, CAA.  
   

6.     CSC, CEC, CCL, 
CAA. 

 
7. CSC, CCL, CAA. 
 
8. CSC, CEC, CAA, SIEP 
 
9. CSC, CCL, CEC. 
 
10. CSC, CAA, SIEP. 
 
11. CSC, CAA, CEC 
 
12. CEC, CSC, CAA 
 

2.1. Compara las formas 
de vida (en diversos 
aspectos) del Imperio 
Romano con la de los 
reinos germánicos.  
3.1. Utiliza las fuentes 
históricas y entiende los 
límites de lo que se puede 
escribir sobre el pasado.  
4.1. Caracteriza la 
sociedad feudal y las 
relaciones entre señores y 
campesinos.  
6.1. Explica la importancia 
de Al-Ándalus en la Edad 
Media.  
7.1. Interpreta mapas que 
describen los procesos de 
conquista y repoblación 
cristianas en la Península 
Ibérica.  

7.2. Explica la importancia 
del Camino de Santiago.  
9.1. Describe 
características del arte 
románico, gótico e 
islámico.  
10.1. Conoce distintas 
situaciones de 
discriminación y 
desigualdad originadas por 
la influencia de los agentes 
de socialización en la 
construcción de las 
identidades de género.  

10.2. Analiza los 
problemas que originan las 
situaciones 
discriminatorias hacia las 
mujeres y reflexiona sobre 
las causas económicas, 
políticas y culturales que 
las provocan.  

10.3. Describe y explica 
con claridad la 
organización social según 
el sexo en otras culturas y 
la situación de las mujeres 
en ellas  
12.1. Muestra interés por 
conocer música de 
diferentes épocas y 
culturas como fuente de 
enriquecimiento cultural y 



los pueblos.  
 
9. Comprender las 
funciones diversas del arte 
en la Edad Media, e 
identificar las 
peculiaridades del arte 
islámico y gótico en 
Andalucía, valorando la 
importancia de su 
conservación y puesta en 
valor.  
 
10. Conocer las formas de 
vida de la sociedad 
estamental y valorar el 
papel de la mujer en la 
Edad Media en relación a 
su estatus social, cultural y 
religiosa.  
 
11. Reconocer la función 
sociopolítica de la 
arquitectura y de otras 
manifestaciones religiosas 
en la Edad Media.  
 
12. Conocer, distinguir y 
valorar las manifestaciones 
musicales de la Edad 
Media.  
 

disfrute personal.  

12.2. Distingue los 
periodos de la historia de 
la música y las tendencias 
musicales.  

12.3. Valora la importancia 
del patrimonio español.  
 

BLOQUE 6. UNA NUEVA VISIÓN: LA EDAD MODERNA 
1. La Edad Moderna: el Renacimiento y el Humanismo y su influencia posterior. 
2. Los descubrimientos geográficos: Castilla y Portugal. Conquista y 
colonización de América. El papel de Andalucía en la conquista y colonización 
de América. 
3. Las monarquías modernas. La unión dinástica de Castilla y Aragón. Los 
Austrias y sus políticas: Carlos V y Felipe II  Las “guerras de religión”, las 
reformas protestantes y la Contrarreforma católica. 
4. La cultura renacentista: el arte y la música. 
5. El siglo XVII en Europa. Las monarquías autoritarias, parlamentarias y 
absolutas. La Guerra de los Treinta Años. Los Austrias y sus políticas: Felipe III, 
Felipe IV y Carlos II. La crisis del siglo XVII y su impacto en Andalucía. 
6. Principales manifestaciones culturales del siglo XVII: el arte barroco. El 
barroco andaluz: características y manifestaciones más destacadas. 
7. La sociedad en los Siglos de Oro. La situación de la mujer. 

Criterios de evaluación Competencias tratadas Saberes básicos 

1. Comprender la 
significación histórica de la 
etapa del Renacimiento en 
Europa.  
 
2. Valorar la nueva mirada 
de los humanistas, los 

1. CSC, CCL. 
  
2. CSC, CMCT, CEC, 
CAA  
  
3. CSC, CCL, CAA. 
  

1.1. Identifica rasgos del 
Renacimiento y del 
Humanismo en la historia 
europea, a partir de 
diferentes tipos de fuentes 
históricas.  

1.2. Distingue diferentes 



artistas y científicos del 
Renacimiento.  
 
3. Analizar el reinado de 
los Reyes Católicos como 
una etapa de transición 
entre la Edad Media y la 
Edad Moderna.  
 
4. Entender los procesos 
de conquista y 
colonización, y sus 
consecuencias, analizando 
el papel de Andalucía en 
los planos político-
institucional, 
socioeconómico y cultural 
para la conquista y 
colonización de América.  
 
5. Comprender la 
diferencia entre los reinos 
medievales y las 
monarquías modernas.  
 
6. Conocer y valorar las 
manifestaciones artísticas 
y musicales renacentistas.  
 
7. Conocer rasgos de las 
políticas internas de los 
Austrias en los siglos XVI y 
XVII, y valorar la 
importancia de la crisis del 
siglo XVII en el desarrollo 
socioeconómico y en la 
evolución cultural de 
Andalucía durante esa 
centuria.  
 
8. Valorar la importancia 
del arte barroco, y conocer 
las principales 
características, autores y 
obras, así como las 
peculiaridades del barroco 
andaluz.  
 
9. Distinguir las clases 
sociales durante los Siglos 
de Oro e identificar los 
principales hitos en la 
evolución de la situación 
de la mujer, exponiendo 
sus condiciones de vida y 

 4. CSC, CCL. 
  
 5. CSC, CAA. 
 
 6. CSC, CEC, CAA. 
 
7. CSC, CCL, CEC, CAA 
 
8. CEC, CSC, CCL, CAA 
 
9. CSC, CEC, CCL, SIEP 
 
10. CSC, CCL, CAA, 
SIEP. 

modos de periodización 
histórica (Edad Moderna, 
Renacimiento, Barroco, 
Absolutismo).  
2.1. Conoce obras y 
legado de artistas, 
humanistas y científicos de 
la época.  
3.1. Conoce los principales 
hechos de la expansión de 
Aragón y de Castilla por el 
mundo.  
4.1. Explica las distintas 
causas que condujeron al 
descubrimiento de América 
para los europeos, a su 
conquista y a su 
colonización.  

4.2. Sopesa 
interpretaciones 
conflictivas sobre la 
conquista y colonización 
de América. 
5.1. Distingue las 
características de 
regímenes monárquicos 
autoritarios, parlamentarios 
y absolutos.  
6.1. Analiza obras (o 
fragmentos de ellas) de 
algunos autores del 
Renacimiento en su 
contexto.  
8.1. Identifica obras 
significativas del arte 
barroco.  
9.1. Describe con claridad 
la organización social 
según el sexo en otras 
culturas y la situación de 
las mujeres en ellas.  
 



sus aportaciones a la 
sociedad y cultura de la 
época.  
 
10. Analizar el desarrollo 
durante la Edad Moderna 
de las bases, principios, 
instituciones, prácticas 
políticas y papel de la 
ciudadanía para el sistema 
de gobierno democrático 
actual.  

 

MÓDULO IV 

BLOQUE 7. LA EUROPA DE LAS REVOLUCIONES 
1. La crisis del Antiguo Régimen. La Ilustración. Monarquía Absoluta, 
estamentos y gremios. 
2. La quiebra del absolutismo monárquico y la construcción de la sociedad 
liberal: la Revolución Francesa. Las viejas élites y la burguesía como clase 
emergente. 
3. La Revolución Industrial. El inicio de la industrialización en Europa. Avances 
y dificultades del proceso industrializador en España y en Andalucía. 
Desequilibrios regionales y desplazamientos de población. 
4. Liberalismo y nacionalismo en Europa. El programa político del liberalismo y 
las primeras constituciones liberales: la Constitución de Cádiz. 
5. Los movimientos nacionalistas en Europa. 
6. La profundización democrática del liberalismo: la lucha por el sufragio 
universal y los derechos sociales. 

Criterios de evaluación Competencias tratadas Saberes básicos 

1. Comprender y 
reflexionar sobre aspectos 
generales del Antiguo 
Régimen a nivel político, 
social y económico.  
 
2. Conocer el alcance de la 
Ilustración como 
movimiento cultural y 
social en Europa..  
 
3. Identificar, describir y 
explicar los hechos 
representativos de las 
revoluciones burguesas y 
liberales en Europa, así 
como sus causas y 
efectos.  
  
4. Reconocer la aportación 
de Andalucía al 
establecimiento de un 
Estado Liberal en España 
y al cambio de modelo 
social y económico.  
 

1.   CSC, CAA. 
  
   
2.   CSC, CEC. 
  
  
  
3.   CSC, CAA, CCL 
  
  
4.   CSC, CEC, CAA. 
 
5. CCL, CAA, CSC 
 
6. CCL, CAA, CSC, CEC 
 
7. CCL, CD, CMCT, 
CAA, CSC 
 
8. CCL, CAA, CSC, CEC 
 
9. CCL, CAA, CSC, 
SIEP, CEC. 
 

1.1. Distingue conceptos 
históricos como “Antiguo 
Régimen” e “Ilustración”. 
2.1. Describe las 
características de la 
cultura de la Ilustración y 
qué implicaciones tiene en 
algunas monarquías.  

2.2. precia los avances 
científicos y su aplicación a 
la vida diaria, y 
contextualiza el papel de 
los científicos en su propia 
época.  
3.1. Redacta una narrativa 
sintética con los 
principales hechos de 
alguna de las revoluciones 
burguesas del siglo XVIII, 
acudiendo a explicaciones 
causales, sopesando los 
pros y los contras.  

3.2. Redacta una narrativa 
sintética con los 
principales hechos de 



5. Explicar y valorar las 
transformaciones sociales 
y económicas que se 
producen en Europa, 
España y Andalucía como 
consecuencia de la 
Revolución Industrial.  
 
6. Comprender lecturas de 
fuentes escritas históricas 
e historiográficas relativas 
al período, diferenciando la 
información relevante de la 
secundaria y comunicando 
de modo adecuado, ideas, 
datos y conclusiones 
personales.  
 
7. Situar espacial y 
temporalmente, utilizando 
para ello convenciones 
cronológicas y mapas 
históricos, los 
acontecimientos claves del 
período.  
 
8. Explicar, utilizando para 
ello el vocabulario y los 
conceptos propios de la 
Historia Contemporánea, 
los posicionamientos e 
ideas básicas de los 
grandes movimientos 
ideológicos del período.  
 
9. Valorar los logros y 
conquistas democráticas 
de la época, 
comprometiéndose en la 
profundización de la 
herencia de derechos y 
libertades que arrancan del 
siglo XIX.  
 

alguna de las revoluciones 
burguesas de la primera 
mitad del siglo XIX, 
acudiendo a explicaciones 
causales, sopesando los 
pros y los contras.  

3.3. Sopesa las razones de 
los revolucionarios para 
actuar como lo hicieron. 
5.1. Analiza los pros y los 
contras de la primera 
revolución industrial en 
Inglaterra.  

5.2. Explica la situación 
laboral femenina e infantil 
en las ciudades 
industriales.  

5.3. Especifica algunas 
repercusiones políticas 
como consecuencia de los 
cambios económicos en 
España. 
6.1. Reconoce, mediante 
el análisis de fuentes de 
diversa época, el valor de 
las mismas no solo como 
información sino también 
como evidencia para los 
historiadores.  
 
 

BLOQUE 8. LA ERA DE LOS IMPERIALISMOS 
1. El surgimiento del movimiento obrero en Europa y en España. Las ideologías 
anticapitalistas. 
2. La nueva sociedad: burguesía y clase obrera industrial. Relaciones de 
género, trabajo y vida cotidiana: la familia burguesa y la familia obrera. 
3. Poder industrial, rivalidad nacional y expansión colonial en la Europa de fines 
del siglo XIX. Causas y consecuencias del colonialismo. 
4. Transformaciones sociales y conflictos en las primeras décadas del siglo XX. 
La Primera Guerra Mundial y el derrumbamiento de las viejas estructuras 
imperiales. 
5. Las artes plásticas a fines del Antiguo Régimen y su evolución en el siglo XIX 



al hilo de los cambios sociales y políticos. Las conexiones entre la expresión 
artística y las ideas políticas. La expresión plástica y musical ligada al 
romanticismo y al nacionalismo. 
6. La expresión artística de la nueva sociedad industrial: de Goya a las 
Vanguardias. La influencia de las expresiones artísticas extraeuropeas en las 
artes plásticas de comienzos del siglo XX. 

Criterios de evaluación Competencias tratadas  

1. Comparar y valorar las 
formas de vida de la 
burguesía y de la clase 
obrera. 
 
2. Distinguir las corrientes 
de pensamiento social de 
la época.  
 
3. Analizar y comentar, 
oralmente y por escrito, 
textos históricos e 
historiográficos, así como 
extraer y comunicar 
información relevante 
procedente de mapas 
históricos que representen 
y sitúen temporalmente 
hechos y procesos básicos 
de la expansión colonial.  
 
4. Establecer cuestiones o 
preguntas relacionadas 
con el colonialismo, de 
modo individual o en 
pequeño grupo, utilizando 
las TIC para encontrar y 
comunicar información que 
responda a estas 
cuestiones. 
 
5. Conocer los principales 
acontecimientos que 
conformaron la Primera 
Guerra Mundial, sus 
interconexiones con la 
Revolución Rusa y las 
consecuencias del Tratado 
de Versalles.  
 
6. Rechazar situaciones de 
desigualdad en las 
relaciones sociales y 
personales.  
 
7. Realizar comentarios de 
imágenes relacionadas 
con las artes plásticas de 

1.   CSC, CEC. 
  
  
2.   CCL, CAA, CSC, 
CEC. 
  
  
  
3.   CCL, CAA, CSC, 
CEC. 
  
  
   
4.   CCL, CD, CAA, 
CSC.. 
  
5.   CSC, CAA. 
 
6. CSC, CEC 
 
7. CCL, CAA, CSC, 
CEC. 
 
8. CSC, CEC, CAA. 

4.1. Elabora discusiones 
sobre eurocentrismo y 
globalización.  
5.1. Reconoce cadenas e 
interconexiones causales 
entre colonialismo, 
imperialismo y la Gran 
Guerra de 1914.  

5.2. Contrasta algunas 
interpretaciones del 
alcance de la Revolución 
Rusa en su época y en la 
actualidad.  
5.3. Diferencia los 
acontecimientos de los 
procesos en una 
explicación histórica de la 
Primera Guerra Mundial.  

5.4. Analiza el nuevo mapa 
político de Europa tras la 
Gran Guerra.  
6.1. Analiza, de forma 
crítica, textos, noticias u 
obras artísticas (películas, 
obras teatrales, 
fotografías…) identificando 
las situaciones de 
discriminación y 
relacionando dichos 
problemas con lo 
estudiado en clase.  

6.2. Manifiesta en su 
actitud personal en clase y 
en el resto del centro una 
tendencia activa a la 
solidaridad y el trato 
igualitario hacia sus 
compañeros y compañeras 
así como hacia el 
profesorado.  
7.1. Comenta 
analíticamente cuadros, 
esculturas y ejemplos 
arquitectónicos del arte del 
siglo XIX.  
8.1. Analiza y lee 
imágenes de diferentes 



los siglos XVIII y XIX e 
inicios del XX, 
distinguiendo los rasgos 
básicos de los estilos 
artísticos más importantes 
del período.  
 
8. Conocer los aspectos 
básicos de la evolución de 
las formas artísticas 
plásticas y musicales 
desde el Antiguo Régimen 
hasta comienzos del siglo 
XX, relacionándolas con el 
pensamiento y la 
ideología.  
 

obras de arte y las sitúa en 
el periodo al que 
pertenecen.  

8.2. Sitúa la obra musical 
en las coordenadas de 
espacio y tiempo.  
 

MÓDULO V 

BLOQUE 9. GUERRA TOTAL Y GUERRA FRÍA. DOS MODELOS 
SOCIOECONÓMICOS ENFRENTADOS 

1. Los prolegómenos de la II Guerra Mundial: La lucha política por la igualdad de 
género. Los movimientos sufragistas. El auge de los fascismos en Europa. La 
Revolución Soviética. La Crisis del 29. 
2. La Guerra Civil española, antesala del enfrentamiento entre democracias 
liberales y regímenes dictatoriales. Expansionismo y rearme germánico. 
3. Los años de la infamia: El enfrentamiento total entre naciones e ideologías. El 
Holocausto. La resistencia de las democracias occidentales y de la URSS al 
dominio nazi. El fin de la Guerra. 
4. La configuración del mundo bipolar tras la II Guerra Mundial. Modelos 
socioeconómicos y esferas de influencia: La Guerra Fría. La ONU y otros 
organismos internacionales. 
5. Los procesos de descolonización en Asia y África. 
6. La Dictadura Franquista en el contexto de la Guerra Fría: Aislamiento 
internacional, represión interna, desarrollo económico y transición política. La 
resistencia democrática a la Dictadura. 

Criterios de evaluación Competencias tratadas Saberes básicos 

1. Conocer y comprender 
los acontecimientos, hitos 
y procesos más 
importantes del período de 
Entreguerras, o las 
décadas 1919 -1939, 
especialmente en Europa.  
 
2. Comprender las ideas 
básicas de los sistemas 
ideológicos enfrentados en 
la II Guerra Mundial.  
 
3. Valorar la importancia 
de los movimientos 
sociales encaminados a la 
lucha por los derechos 
sociales y por la igualdad 
de género.  

1.    CCL, CAA, CSC.  
  
2.   CCL, CAA, CSC. 
 
  
3.   CSC, CAA, SIEP. 
  
  
 4.   CCL, CAA, CSC. 
 
5. CSC, CEC, CAA, SIEP. 
 
6. CCL, CAA, CSC, CEC. 
 
7. CCL, CAA, CSC, CEC 
 
8. CSC, CAA. 
 
9. CSC, CEC, CAA. 

1.1. Relaciona algunas 
cuestiones concretas del 
período de Entreguerras 
con el presente y las 
posibilidades del futuro, 
como el alcance de las 
crisis financieras de 1929 y 
de 2008.  
2.1. Explica diversos 
factores que hicieron 
posible el auge del 
fascismo en Europa.  
4.1. Elabora una narrativa 
explicativa de las causas y 
consecuencias de la 
Segunda Guerra Mundial, 
a distintos niveles 
temporales y geográficos.  

4.2. Sitúa en un mapa las 



 
4. Describir y situar 
espacial y temporalmente 
los hechos y procesos más 
relevantes del período 
comprendido entre el inicio 
de la II Guerra Mundial y el 
hundimiento de la URSS.  
 
5. Rechazar el uso de la 
fuerza y del racismo como 
forma de imponer los 
intereses propios en el 
plano internacional, 
implicándose en la defensa 
de valores de paz, 
tolerancia y equidad en las 
relaciones internacionales 
y en la vida cotidiana.  
 
6. Comprender, valorar y 
exponer los principales 
hitos del período 
comprendido entre los 
años treinta y ochenta del 
siglo XX, utilizando 
adecuadamente el 
vocabulario histórico.  
 
7. Reconocer y exponer 
los factores internos e 
internacionales que 
explican el estallido de la 
Guerra Civil española.  
  
8. Organizar los hechos 
más importantes de la 
descolonización de 
posguerra en el siglo XX.  
 
9. Comprender los límites 
de la descolonización y de 
la independencia en un 
mundo desigual.  
 
10. Conocer los rasgos 
fundamentales de la 
Dictadura franquista.  
 
11. Valorar la cultura de 
paz y la importancia de las 
organizaciones 
internacionales para paliar 
las consecuencias de los 
conflictos.  

 
10. CSC, CCL, CAA, SIEP.  
 
11. CCL, CAA, CSC, CEC, 
SIEP. 
  

fases del conflicto.  

4.3. Localiza en un mapa 
los países que forman el 
bloque comunista y 
capitalista.  
5.1. Reconoce la 
significación del 
Holocausto en la historia 
mundial.  
7.1. Explica las principales 
reformas y reacciones a 
las mismas durante la II 
República española.  

7.2. Explica las causas de 
la Guerra Civil española en 
el contexto europeo e 
internacional. 
8.1. Describe los hechos 
relevantes del proceso 
descolonizador.  
10.1. Conoce la situación 
de la postguerra y la 
represión en España y las 
distintas fases de la 
dictadura de Franco.  

10.2. Discute cómo se 
entiende en España y en 
Europa el concepto de 
memoria histórica.  
 
 
 



  

BLOQUE 10. FINALES DEL SIGLO XX: CRISIS Y NUEVO ORDEN MUNDIAL 
1. La crisis del capitalismo y sus consecuencias: el neocapitalismo y su 
incidencia en el Tercer Mundo. 
2. El fin del comunismo soviético. 
3. La Transición Política en España: de la Dictadura a la Democracia (1975-
1982). Andalucía y su andadura democrática. Origen y fundamentos éticos de la 
democracia. 
4. La configuración del Estado democrático. La España de las libertades (1982-
2016). 
5. La España de las autonomías. Antecedentes históricos de la organización 
territorial. 
6. El camino hacia la Unión Europea. 
7. La lucha por la liberación de la mujer: de la Revolución Francesa al siglo XXI. 
8. Un mundo globalizado: problemas y soluciones globales. Los retos del siglo 
XXI. 

Criterios de evaluación Competencias tratadas Saberes básicos 

1. Analizar las causas 
políticas y económicas de 
la crisis del capitalismo, así 
como sus consecuencias a 
nivel mundial.  
 
2. Explicar y valorar el 
proceso de derrumbe 
político del sistema 
comunista en la Unión 
Soviética y su reflejo en el 
establecimiento de un 
nuevo orden mundial.  
 
3. Valorar la importancia 
del proceso de transición 
democrática en España y 
Andalucía como ejemplo 
de convivencia y acuerdo 
político.  
 
4. Conocer el origen y los 
fundamentos éticos en los 
que se basa un sistema 
democrático.  
 
5. Analizar la evolución 
histórica de la organización 
político-administrativa del 
territorio peninsular y 
representar gráficamente 
la situación actual.  
 
6. Describir la evolución de 
la construcción de la Unión 
Europea.  
 
7. Comprender, valorar y 

1.   CSC, CMCT, CAA.  
  
  
2.   CSC, CCL, CAA. 
 
3. CSC, CEC, CAA. 
 
4. CSC.  
 
5. CSC, CMCT, CAA.   
 
6. CSC, CCL, CAA. 
 
7. CSC, CEC, CAA. 
 
8. CSC, CEC, SIEP. 
 
9. CSC, CAA, SIEP. 

2.1. Analiza diversos 
aspectos (políticos, 
económicos, culturales) de 
los cambios producidos 
tras el derrumbe de la 
URSS.  
3.1. Enumera y describe 
algunos de los principales 
hitos que dieron lugar al 
cambio en la sociedad 
española de la Transición: 
coronación de Juan Carlos 
I, Ley para la reforma 
política de 1976, Ley de 
Amnistía de 1977, apertura 
de las Cortes 
Constituyentes, aprobación 
de la Constitución de 1978, 
primeras elecciones 
generales, creación del 
estado de las autonomías, 
etc.  

3.2. Compara 
interpretaciones diversas 
sobre la Transición 
española en los años 
setenta y en la actualidad.  
5.1. Distingue en un mapa 
político la distribución 
territorial de España: 
comunidades autónomas, 
capitales, provincias, islas. 
6.1. Discute sobre la 
construcción de la Unión 
Europea y de su futuro. 
8.1. Reconoce los cambios 
sociales derivados de la 
incorporación de la mujer 



comparar determinados 
aspectos relativos a la 
situación de la mujer en 
países subdesarrollados, 
en países en vías de 
desarrollo y en países 
desarrollados.  
 
8. Analizar la problemática 
de la mujer en la España 
actual.  
 
9. Ser consciente de los 
nuevos retos a que se 
enfrenta el mundo en el 
presente siglo en lo 
político, económico y 
demográfico.  

al trabajo asalariado.  
9.1. Crea contenidos que 
incluyan recursos como 
textos, mapas, gráficos, 
para presentar algún 
aspecto económico, 
demográfico y social 
derivado del proceso de 
globalización.  

9.2. Busca en la prensa 
noticias de algún sector 
con relaciones 
globalizadas y elabora 
argumentos a favor y en 
contra.  
 

MÓDULO VI 

BLOQUE 11. LAS ACTIVIDADES HUMANAS EN EL ESPACIO RURAL Y URBANO 
1. Actividades humanas: áreas productoras del mundo. Sistemas y sectores 
económicos. La terciarización de la actividad económica. 
2. Espacios geográficos según la actividad económica. El espacio rural y 
agrario. 
3. Transformaciones y cambios en los espacios. La costa: actividad pesquera y 
espacio turístico. Los espacios urbanos y sus cambios. La ciudad y el proceso 
de urbanización. 
4. Aprovechamiento y futuro de los recursos naturales. Desarrollo sostenible. 
Situación en Andalucía. 

Criterios de evaluación Competencias tratadas Saberes básicos 

1. Definir las 
características de diversos 
tipos de sistemas y 
sectores económicos.  
 
2. Verificar y considerar la 
influencia del sector 
terciario en un país 
respecto a los sectores 
primarios y secundarios.  
 
3. Explicar la distribución 
desigual de las regiones 
industrializadas en el 
mundo, teniendo en cuenta 
la localización de los 
recursos agrarios y 
naturales.  
 
4. Comparar y diferenciar 
los espacios urbanos de 
los rurales, explicando 
oralmente y por escrito 
elementos y factores 
diferenciadores.  

1. CSC, CCL 
 
2. CSC, CAA. 
 
3. CSC, CEC, CAA. 
 
4. CCL, CAA, CSC.  
 
5. CSC, CAA. 
 
6. CAA, CSC. 
 
7. CSC, CAA, SIEP.  
 
8. CMCT, CD, CAA, CSC, 
SIEP. 
 
9. CSC, CMCT, CCL, CD, 
CAA.  
 
 
 

1.1. Diferencia los diversos 
sectores económicos 
europeos.  

1.2. Diferencia aspectos 
concretos y su 
interrelación dentro de un 
sistema económico.  
2.1. Compara la población 
activa de cada sector en 
diversos países y analiza 
el grado de desarrollo que 
muestran estos datos.  
3.1. Reconoce la 
importancia de la industria 
y los servicios y su 
desigual distribución en el 
espacio geográfico 
mundial, europeo y 
español.  

3.2. Localiza en un mapa a 
través de símbolos y 
leyenda adecuados los 
países más 
industrializados del mundo.  



 
5. Conocer los procesos 
de cambio que se están 
produciendo en los 
espacios agrarios, 
costeros y urbanos.  
 
6. Reconocer sobre 
espacios rurales o 
costeros de la Comunidad 
Autónoma andaluza 
formas concretas de 
hábitat y de actividades 
económicas tradicionales y 
generadas.  
 
7. Entender el concepto de 
“desarrollo sostenible” y 
sus implicaciones.  
 
8. Tomar conciencia de la 
dimensión económica, 
geográfica y ecológica del 
desarrollo sostenible en el 
contexto local, andaluz, 
nacional e internacional.  
 
9. Describir y situar 
espacialmente ciudades 
del mundo desarrollado y 
empobrecido, señalando 
rasgos comunes y 
diferenciadores entre 
ambos modelos urbanos.  

4.1. Describe y analiza de 
forma comparada las 
características de los 
espacios rurales de los 
urbanos.  

4.2. Resume elementos 
que diferencien lo urbano y 
lo rural en Europa.  

4.3. Clasifica los 
principales paisajes 
humanizados españoles a 
través de imágenes.  
7.1. Define “desarrollo 
sostenible” y los conceptos 
clave relacionados con él.  
 
 

BLOQUE 12. LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SU INFLUENCIA: DE LA 
MICROECONOMÍA A LA MACROECONOMÍA. LA INICIATIVA EMPRENDEDORA 

1. Fundamentos de la actividad económica. Relaciones económicas básicas y 
su representación. Modelos económicos. 
2. Aspectos financieros de la economía: el dinero, tipos de interés, inflación y 
desempleo. La oferta y la demanda. Situación andaluza. 
3. Economía personal: ingresos, gastos y saldo presupuestario. Ahorro y 
endeudamiento. Relaciones bancarias. Productos financieros. 
4. La actividad empresarial en la sociedad. Principales perfiles profesionales: 
intereses, aptitudes y motivaciones personales para la carrera profesional. 
5. La búsqueda de empleo. El autoempleo. El proceso de toma de decisiones 
sobre el itinerario personal. 
6. Economía de la empresa: la iniciativa emprendedora y el empresario en la 
sociedad. Tipos de empresas. El proyecto de empresa. Ingresos, costes y 
beneficios. Fuentes de financiación. Obligaciones fiscales. 
7. Principales fuentes de ingresos y gastos del Estado. Deuda pública y déficit 
público. Desigualdades económicas y distribución de la renta. 
8. Economía internacional: globalización, comercio internacional. El Mercado 
Común Europeo y la Unión Económica y Monetaria Europea. 

Criterios de evaluación Competenci
as tratadas 

Saberes básicos 



1. Explicar la Economía 
como ciencia social 
valorando el impacto 
permanente de las 
decisiones económicas en 
la vida de los ciudadanos y 
conociendo los modelos 
económicos para la 
resolución de los 
problemas económicos.  
 
2. Conocer y familiarizarse 
con la terminología 
económica básica y con el 
uso de los modelos 
económicos.  
 
3. Diferenciar las 
magnitudes de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo, así como 
analizar las relaciones 
existentes entre ellas.  
 
4. Interpretar datos y 
gráficos vinculados con los 
conceptos de tipos de 
interés, inflación y 
desempleo con especial 
atención al caso de la 
economía andaluza y a su 
comparación con los del 
resto del país y del mundo.  
 
5. Reconocer el 
funcionamiento básico del 
dinero y diferenciar los 
productos financieros 
valorando sus 
características, 
vinculaciones y 
responsabilidad.  
 
6. Expresar una actitud 
positiva hacia el ahorro y 
comprender los 
instrumentos para 
gestionarlo como medio 
para alcanzar diferentes 
objetivos.  
 
7. Describir los diferentes 
tipos y formas jurídicas de 
las empresas relacionando 
con cada una de ellas sus 

1. CSC, 
CCL, CAA, 
SIEP. 
 
2. CSC, 
CCL, CAA. 
 
3. CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, CSC, 
SIEP.  
 
4. CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, CSC, 
SIEP.  
 
5. CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, CSC, 
SIEP.  
 
6. CCL, 
CMCT, 
CAA, CSC, 
SIEP. 
 
7. CCL, 
CMCT, 
CSC, CAA, 
SIEP. 
 
8. CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, CSC, 
SIEP.  
 
9. CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, CSC, 
SIEP. 
 
10. CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, CSC, 
SIEP. 
 
11. CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, CSC, 
SIEP.  
 
12. CCL, 
CMCT, CD, 
CAA, CSC, 

1.1. Reconoce la escasez de recursos y 
la necesidad de elegir y tomar decisiones 
como las claves de los problemas 
básicos de toda Economía y comprende 
que toda elección supone renunciar a 
otras alternativas y que toda decisión 
tiene consecuencias.  

1.2. Diferencia formas diversas de 
abordar y resolver problemas 
económicos e identifica sus ventajas e 
inconvenientes, así como sus 
limitaciones.  
2.1. Comprende y utiliza correctamente 
diferentes términos del área de la 
Economía.  

2.2. Representa y analiza gráficamente el 
coste de oportunidad mediante la 
Frontera de Posibilidades de Producción.  
3.1. Describe las causas de la inflación y 
valora sus principales repercusiones 
económicas y sociales.  

3.2. Explica el funcionamiento de los 
tipos de interés y las consecuencias de 
su variación para la marcha de la 
Economía.  
4.1. Valora e interpreta datos y gráficos 
de contenido económico relacionados 
con los tipos de interés, inflación y 
desempleo.  
5.1. Comprende los términos 
fundamentales y describe el 
funcionamiento en la operativa con las 
cuentas bancarias.  

5.2. Valora y comprueba la necesidad de 
leer detenidamente los documentos que 
presentan los bancos, así como la 
importancia de la seguridad cuando la 
relación se produce por internet.  

5.3. Identifica y explica las distintas 
modalidades de tarjetas que existen, así 
como lo esencial de la seguridad cuando 
se opera con tarjetas.  
6.1. Conoce y explica la relevancia del 
ahorro y del control del gasto.  

6.2. Analiza las ventajas e 
inconvenientes del endeudamiento 
valorando el riesgo y seleccionando la 
decisión más adecuada para cada 
momento.  
7.1. Distingue las diferentes formas 
jurídicas de las empresas y las relaciona 
con las exigencias requeridas de capital 
para su constitución y responsabilidades 
legales para cada tipo.  



exigencias de capital y las 
responsabilidades legales 
de sus propietarios y 
gestores.  
 
8. Identificar las fuentes de 
financiación de las 
empresas, diferenciar los 
impuestos que les afectan 
y valorar la importancia del 
cumplimiento de las 
obligaciones fiscales.  
 
9. Reconocer y analizar la 
procedencia de las 
principales fuentes de 
ingresos y gastos del 
Estado así como 
interpretar gráficos donde 
se muestre dicha 
distribución a nivel local, 
andaluz y estatal.  
 
10. Diferenciar y explicar 
los conceptos de deuda 
pública y déficit público.  
 
11. Determinar el impacto 
para la sociedad de la 
desigualdad de la renta y 
estudiar las herramientas 
de redistribución funcional, 
personal y territorial de la 
renta con especial 
atención al caso de 
Andalucía.  
 
12. Valorar el impacto de 
la globalización 
económica, del comercio 
internacional y de los 
procesos de integración 
económica en la calidad de 
vida de las personas, el 
medio ambiente y el papel 
de la mujer en la nueva 
economía globalizada.  
  
 
13. Describir las 
cualidades personales y 
destrezas asociadas a la 
iniciativa emprendedora, 
analizando los 
requerimientos de los 

SIEP. 
 
13. CSC, 
CAA, CCL, 
SIEP.  
 
14. CSC, 
CEC, SIEP.  
 

7.2. Valora las formas jurídicas de 
empresas más apropiadas en cada caso 
en función de las características 
concretas aplicando el razonamiento 
sobre clasificación de las empresas.  
8.1. Explica las posibilidades de 
financiación del día a día de las 
empresas diferenciando la financiación 
externa e interna, a corto y a largo plazo, 
así como el coste de cada una y las 
implicaciones en la marcha de la 
empresa.  

8.2. Identifica las obligaciones fiscales de 
las empresas según la actividad 
señalando el funcionamiento básico de 
los impuestos y las principales 
diferencias entre ellos.  
9.1. Identifica las vías de donde proceden 
los ingresos del Estado así como las 
principales áreas de los gastos del 
Estado y comenta sus relaciones.  

9.2. Distingue en los diferentes ciclos 
económicos el comportamiento de los 
ingresos y gastos públicos así como los 
efectos que se pueden producir a lo largo 
del tiempo.  
10.1. Comprende y expresa las 
diferencias entre los conceptos de deuda 
pública y déficit público, así como la 
relación que se produce entre ellos.  
11.1. Conoce y describe los efectos de la 
desigualdad de la renta y los 
instrumentos de redistribución de la 
misma. 
12.1. Valora el grado de interconexión de 
las diferentes Economías de todos los 
países del mundo y aplica la perspectiva 
global para emitir juicios críticos.  

12.2. Explica las razones que justifican e 
influyen en el intercambio económico 
entre países.  

12.3. Analiza acontecimientos 
económicos contemporáneos en el 
contexto de la globalización y el comercio 
internacional.  

12.4. Conoce y enumera ventajas e 
inconvenientes del proceso de 
integración económica y monetaria de la 
Unión Europea.  

12.5. Reflexiona sobre los problemas 
medioambientales y su relación con el 
impacto económico internacional 
analizando las posibilidades de un 
desarrollo sostenible. 



distintos puestos de 
trabajo y actividades 
empresariales.  
 
14. Tomar decisiones 
sobre el itinerario vital 
propio comprendiendo las 
posibilidades de empleo, 
autoempleo y carrera 
profesional en relación con 
las habilidades personales 
y las alternativas de 
formación y aprendizaje a 
lo largo de la vida.  

13.1. Identifica las cualidades 
personales, actitudes, aspiraciones y 
formación propias de las personas con 
iniciativa emprendedora, describiendo la 
actividad de los empresarios y su rol en 
la generación de trabajo y bienestar 
social.  

13.2. Investiga con medios telemáticos 
las diferentes áreas de actividad 
profesional del entorno, los tipos de 
empresa que las desarrollan y los 
diferentes puestos de trabajo en cada 
una de ellas razonando los 
requerimientos para el desempeño 
profesional en cada uno de ellos.  
14.1. Diseña un proyecto de carrera 
profesional propia relacionando las 
posibilidades del entorno con las 
cualidades y aspiraciones personales 
valorando la opción del autoempleo y la 
necesidad de formación a lo largo de la 
vida.  

 
6.- Criterios de Evaluación 

                                                  
            Según los Criterios de Evaluación del Departamento y atendiendo a los 
Acuerdos adoptados en la reunión del ETCP el día 26/09/2008, se propuso y aprobó 
que los criterios de calificación en los Ámbitos fueran los que siguen, sin perjuicio de 
ser modificados en sesión del ETCP en el presente curso 
  
 La evaluación será continua y diferenciada atendiendo en cada uno de los 
módulos que componen los ámbitos. Se podrá realizar teniendo en cuenta los 
siguientes criterios de evaluación teniendo presente la adquisición de los objetivos 
propuestos y competencias claves. 

I) Pruebas escritas: Se realizarán en forma de examen es presenciales al final de cada 
uno de los módulos impartidos y versarán sobre los contenidos correspondientes. De 
acuerdo con los criterios de evaluación se valorarán el grado de consecución de los 
objetivos de ese tema por cada uno de los alumnos/as. 

- Calificadas de 0 a 10 valdrán un 60% de la nota global (7 puntos máximo). 
Será preceptivo superar el 30 % del valor del examen (siempre hay que obtener como 
mínimo un 3, para poder aplicar los otros indicadores) 

II) Registro de trabajo y actividad en clase: 40% de la nota global (3 puntos máximo): 

- Deberes: entrega de actividades diversas que el profesor-tutor solicite por la 
plataforma o en tutorías colectivas: 20 % de la nota (2 puntos máximo). 

- Asistencia, participación en clase o en la plataforma: en este apartado se 
valorará no sólo el dato cuantitativo de asistencia a las clases presenciales sino 
también el grado de participación en las mismas, las actitudes positivas frente al 
aprendizaje de los contenidos y el trabajo en equipo, y el interés: 10 % de la nota (1 
punto máximo). 



III) Pruebas extraordinarias. La calificación en estos casos sólo será sobre los 
contenidos conceptuales y por lo tanto sólo se aprobarán a partir del 5 en el examen. 

En cuanto a los Criterios de Promoción para su inclusión en la programación 
didáctica, serán los que siguen: Se podrá promocionar siempre que la media de los 
tres ámbitos sea superior a 5 (científico-tecnológico, social y comunicación).  

Cuando un alumno/a obtiene calificación negativa en 2 módulos de distinto 
ámbito, podrá promocionar si la media aritmética de los 3 ámbitos es superior a 5. 

7.- Objetivos Mínimos 

Son los que se establecen en la Plataforma Moodle a modo de Resumen de 
cada uno de los temas que se integran en los bloques de cada Módulo. 

 
  



PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO DE ANDALUCÍA 
 

El patrimonio cultural y artístico de Andalucía es resultado de la huella que han 

dejado en nuestra comunidad las diversas sociedades y civilizaciones que 

históricamente han habitado en ella a lo largo del tiempo. Su estudio aportará al 

alumnado los conocimientos necesarios para entender sus bases sociales, culturales, 

artísticas e históricas. Se deben destacar las aportaciones no solo de la mayoría, sino 

también de las minorías olvidadas y marginadas a lo largo de la historia, tales como las 

contribuciones mudéjar, morisca, judía o gitana, y la influencia que han ejercido en 

algunos ámbitos de nuestro patrimonio, ya que las manifestaciones populares y 

artísticas constituyen un importante testimonio para conocer la mentalidad y la 

evolución de las diferentes culturas que conforman nuestras raíces. Pero, además de 

conocer esas manifestaciones, hay quedestacar e incidir en el reconocimiento de su 

importancia, y en la necesidad de su conocimiento, conservación, pervivencia y 

difusión.  

Andalucía ofrece un marco privilegiado para el análisis del patrimonio cultural 

gracias a su riqueza natural, paisajística y artística, así como por su diversidad de 

culturas y mestizaje, siendo ejemplo de convivencia e intercambio de realidades 

plurales. Su aportación destacada a los circuitos de la economía mundial y 

humanización intensiva del paisaje durante siglos, su historial de lucha por el 

reconocimiento de los derechos cívico-políticos y socio-económicos para el ejercicio de 

una ciudadanía democrática, y el esfuerzo presente, profundo y sostenido en la 

construcción de un modelo de desarrollo sostenible, son algunos de los principales 

aspectos que la caracterizan.  

A través de la materia Patrimonio Cultural de Andalucía se presenta el conjunto 

de bienes y elementos materiales, inmateriales y naturales que nos ayudan a entender 

nuestra cultura, que ha ido fraguándose con el paso del tiempo, pero que seguimos 

construyendo día a día y que hace posible la permanencia de una diversidad cultural que 

nos enriquece. Tiene como finalidad mostrarnos la pervivencia del pasado, nos otorga 

una identidad y una herencia cultural compartida, nos muestra unos valores que han ido 

permaneciendo en la memoria y en el tiempo, y establece vínculos entre personas y 

comunidades.  

El conocimiento del patrimonio cultural y artístico de Andalucía afianza en el 

alumnado valores y actitudes fundamentales como pueden ser el disfrute del 

conocimiento patrimonial, el respeto por la creación popular y artística, la 

responsabilidad en su conservación y difusión y el espíritu crítico. Por ello, la enseñanza 

del patrimonio pone en juego, junto a los conocimientos, todo un conjunto de valores 

que se han ido consolidando como construcción social, que permite valorar las 

aportaciones de otras culturas con las que nos relacionamos, aprendiendo a 

compatibilizar el amor por lo propio y el enriquecimiento con otras perspectivas. 

Asimismo, el conocimiento del patrimonio ha de ir vinculado a la valoración y cuidado 

del mismo, ya que los bienes patrimoniales han de ser preservados en un contexto 

social, que tiende al crecimiento continuo, al consumo indiscriminado y a la 

homogeneización de las costumbres. Esta responsabilidad sobre el patrimonio recae no 

solo en la Administración sino, principalmente, en todos los ciudadanos y ciudadanas 

individual y colectivamente considerados. Por ello, debe promoverse en el alumnado la 

reflexión y el debate acerca de la conservación del patrimonio, el uso y disfrute del 

mismo, los límites del desarrollo económico y su responsabilidad a este respecto como 

ciudadanos actuales y futuros.  



Las competencias específicas de la materia tienen por objeto promover el 

reconocimiento de los hechos artísticos y culturales de Andalucía y relacionar el 

desarrollo cultural y artístico en consonancia a su legado y patrimonio cultural.  

En cuanto a los criterios de evaluación, estos están diseñados para comprobar el 

grado de consecución de cada una de las competencias específicas referidas, y han de 

entenderse como herramientas de diagnóstico y mejora en relación con el nivel de 

desempeño que se espera de la adquisición de aquellas. Dado este enfoque 

competencial, los criterios de evaluación, en relación con los saberes básicos, deben 

atender tanto a los procesos de aprendizaje como al producto de estos, y ser 

implementados a través de instrumentos de evaluación diferenciados y ajustables a los 

distintos contextos y situaciones de aprendizaje en los que haya de concretarse el 

desarrollo de las citadas competencias.  

Los saberes básicos se presentan en cuatro bloques, En el primer bloque, 

«Concepto de patrimonio», se realiza un recorrido por los principales tipos de 

patrimonio y bienes patrimoniales. El segundo bloque, «Culturas históricas en 

Andalucía», aborda los grandes conjuntos monumentales y manifestaciones artísticas de 

Andalucía. El tercer bloque, «Patrimonio cultural andaluz», incluye la elaboración de 

proyectos de investigación sobre la diversidad y la riqueza del patrimonio cultural de 

Andalucía. El cuarto bloque, «Protección y fomento del patrimonio», incluye la 

legislación autonómica que se encarga de la conservación y defensa de nuestro 

patrimonio, el servicio que prestan a la comunidad y las medidas de conservación y 

rehabilitación.  

Desde el punto de vista de la programación de la materia, conviene recordar la 

vinculación que tiene el tiempo presente y el pasado, y el legado histórico que han 

dejado las diferentes culturas que han convivido en Andalucía, por lo que se ha de 

facilitar el estudio del patrimonio cultural de Andalucía, generando situaciones de 

aprendizaje en las que este vínculo resulte palpable. Es esta, además, una materia 

especialmente concebida para el trabajo interdisciplinar y por proyectos, así como 

abierta al uso de aquellos planteamientos didácticos y metodológicos que mejor 

contribuyan a su desenvolvimiento competencial y que permitan  conocer y apreciar el 

patrimonio cultural y artístico de Andalucía como fundamento de nuestra memoria 

colectiva, tradiciones y proyecto social de futuro.  

 

Competencias específicas  

 

1.Identifica las características del patrimonio natural, urbano, industrial y 

artístico de la Comunidad Autónoma Andaluza, expresando de forma oral y 

escrita, utilizando distintos tipos de soporte, los rasgos más significativos del 

patrimonio cultural de Andalucía, apreciando las peculiaridades de la cultura e 

historia andaluzas para la comprensión de la posición y relevancia de Andalucía en 

el mundo y las formas por las que se ha desarrollado la identidad, la economía y la 

sociedad andaluzas.  

El descubrimiento y análisis de las características del patrimonio natural, urbano, 

cultural y artístico constituye el punto de partida para el desarrollo de esta materia. A 

través de esta competencia el alumnado va a tomar conciencia de las bases culturales de 

la identidad andaluza, apreciando la riqueza y variedad de matices que la conforman, 

valorando la importancia de la riqueza y especificidades de Andalucía y su aportación al 

patrimonio cultural de la Humanidad desde el contexto de relaciones con su entorno 

más inmediato. Esta competencia se orientará a la comprensión de la relación dialéctica 

existente entre los patrimonios material e inmaterial que configuran la base de su 



singularidad. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores: 

CCL1, CCL2, CD1, CC1, CC2, CC3, CCEC1.  

 

2.Identifica, describe, expresa y representa gráficamente mediante 

diferentes soportes, utilizando la terminología específica, las principales 

manifestaciones culturales y artísticas de Andalucía y su evolución, comparando 

los elementos definitorios de los distintos estilos artísticos, valorando su diversidad 

cultural y artística, y comprendiendo la influencia de las corrientes y modelos 

estéticos de cada época.  

 

En el desarrollo de esta competencia, el alumnado habrá de identificar, 

comprender, diferenciar y destacar las diferentes manifestaciones culturales, trabajando 

con fuentes contrastadas, tanto digitales como analógicas, organizando y valorando las 

distintas interpretaciones al respecto. A su vez, para la interpretación y valoración de 

fuentes y documentos, resulta necesario el trabajo analítico que supone el uso de las 

técnicas de comentario de textos y documentos con valor histórico, así como el uso e 

interpretación correcta de ejes cronológicos u otro material relevante. El objetivo es que 

el alumnado comprenda las relaciones de semejanza, causación e interrelación en el 

espacio y en el tiempo de los principales hitos en el desarrollo cultural y artístico de 

Andalucía, clasificando los elementos característicos de un determinado estilo y 

promoviendo, a partir de todo ello, el reconocimiento de la diversidad cultural y artística 

en Andalucía, también desde el respeto al aporte de las minorías históricas o 

recientemente incorporadas. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 

descriptores: CCL1, CCL2, CD1, CD2, CPSAA3.1, CC1, CC3, CCEC1, CCEC2, 

CCEC4.1.  

3.Iniciar, planificar, desarrollar y difundir proyectos de investigación sobre 

las principales manifestaciones culturales y artísticas de Andalucía, por medio de 

la recopilación de información procedente de una pluralidad de fuentes, 

organizada, editada y presentada haciendo uso de tecnologías digitales, 

describiendo de manera oral o escrita la información obtenida, participando en 

debates y exposiciones orales, respetando los turnos de palabra y opiniones ajenas, 

analizando y valorando los puntos de vista distintos al propio y expresando sus 

argumentos y conclusiones de manera clara y coherente, manifestando una actitud 

de respeto hacia el patrimonio cultural de Andalucía.  

El conocimiento del patrimonio es un proceso abierto, fundado en la 

investigación, la revisión y reelaboración constantes, por lo que las estrategias de 

búsqueda, recopilación y procesamiento de la información son esenciales para el 

aprendizaje de la materia. En esta competencia se trata, pues, de dotar al alumnado no 

solo de un conocimiento sobre los métodos, sino también de aquellas herramientas que 

le permitan trabajar eficazmente con fuentes y documentos históricos de todo tipo: 

textos, fuentes iconográficas, mapas y datos económicos, entre otros, y tanto de forma 

digital como analógica. Tales herramientas deben permitirle acometer, de forma segura, 

crítica y ética, procesos complejos de búsqueda, obtención y selección de información, 

utilizando entornos y soportes accesibles.  

El desarrollo de proyectos de investigación favorece la participación activa, la 

experimentación y un aprendizaje funcional, desde un amplio enfoque interdisciplinar. 

Las experiencias del proyecto de investigación son una importante fuente de 

conocimiento y crecimiento personal para el alumnado, ya que proporcionan la 

oportunidad de tomar conciencia acerca del patrimonio cultural de Andalucía en una 

variedad de situaciones diversas y estimulantes, así como de desarrollar las 



competencias requeridas para el trabajo colaborativo y la gestión de proyectos con 

tareas compartidas y secuenciadas en el tiempo. Esta competencia específica se conecta 

con los siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CCL3, CD1, CD2, CPSAA4, CC1, CC3, 

CCEC1, CCEC3.1.  

4. Reconoce y comprende la normativa reguladora del patrimonio cultural 

de Andalucía y analiza de forma crítica textos y noticias en distintos formatos que 

la aluden; expone oralmente y por escrito la importancia de su conservación, 

proponiendo soluciones para frenar su deterioro, y difunde, utilizando recursos 

digitales, tanto el patrimonio cultural y artístico de Andalucía como las acciones 

para su conservación y difusión.  

Identificar las causas del deterioro del patrimonio cultural, reflexionar sobre ello 

y sus consecuencias, así como adoptar una posición proactiva, aportando y difundiendo 

posibles soluciones, supone sumergir al alumnado en un proceso de desarrollo personal 

que involucra tanto a su estructura cognitiva y emocional, como a la adopción de 

posturas éticas propias de la ciudadanía democrática. En último término, el objetivo es 

que el alumnado, como parte de su formación como ciudadano activo y responsable, 

ejercite su propio criterio desde el conocimiento de la normativa de aplicación, 

elaborando y expresando juicios e hipótesis explicativas de manera informada, 

ponderada, respetuosa, crítica y dialogante, y contribuyendo con ello a la mejora del 

patrimonio y el logro del bien común. Esta competencia específica se conecta con los 

siguientes descriptores: CCL1, CCL2, CD1, CD2, CC1, CC3, CCEC1.  

 

Criterios de evaluación  

 

Competencia específica 1  

1.1. Distinguir los distintos tipos de patrimonio y de bienes patrimoniales de 

Andalucía.  

1.2. Analizar y exponer oralmente y por escrito, utilizando distintos tipos de 

soporte algunos ejemplos más significativos de distintos tipos de patrimonio.  

1.3. Apreciar las peculiaridades y la diversidad de la cultura e historia andaluzas.  

 

Competencia específica 2  

 

2.1. Analizar los grandes conjuntos monumentales y las principales 

manifestaciones artísticas de Andalucía identificando las características más destacadas 

que permiten su clasificación en un determinado estilo artístico.  

2.2. Valorar la diversidad de corrientes o modelos estéticos que pueden 

desarrollarse en una misma época.  

2.3. Situar en el espacio y en el tiempo las principales manifestaciones artísticas 

andaluzas y relacionarlas con el contexto en el que se desarrollan.  

 

Competencia específica 3  

 

3.1. Especificar los rasgos más característicos de las principales manifestaciones 

culturales y artísticas de Andalucía mediante el contraste con el entorno más inmediato 

con el fin de seleccionar problemas y objetos de interés o estudio.  

3.2. Participar en proyectos colaborativos para desarrollar producciones de 

calidad.  

3.3. Utilizar la terminología específica del arte y del estudio del patrimonio en 

las exposiciones orales y escritas.  



3.4. Advertir la importancia y necesidad de conservación de las fuentes 

documentales y bibliográficas para comprender el papel de la red de Archivos y 

Bibliotecas de Andalucía mediante el recurso a las nuevas tecnologías.  

3.5. Considerar el carácter multicultural de la riqueza patrimonial andaluza como 

base identitaria con el fin de ofrecer una visión integradora que justifique su 

importancia mediante el uso de recursos documentales y primando el trabajo de campo.  

3.6. Debatir y analizar la proyección internacional de Andalucía.  

 

Competencia específica 4  

 

4.1. Conocer la legislación específica sobre patrimonio.  

4.2. Valorar la conservación y el fomento de los bienes patrimoniales y difundir 

su importancia.  

4.3. Analizar el grado de deterioro de alguno de los bienes valorando 

críticamente las causas que han determinado su estado en la actualidad y aportando 

posibles soluciones.  

4.4. Realizar actividades de explicación y difusión del patrimonio.  

4.5. Designar e incentivar diferentes formas de implicación ciudadana en las 

tareas propias de la tutela del patrimonio.  

 

Saberes básicos  

 
A. Concepto de patrimonio.  

PCUL.1.A.1. Tipos de patrimonio: natural, urbano, cultural y artístico. Características. 

PCUL.1.A.2. Concepto de patrimonio cultural: Sitios del patrimonio mundial. 

Patrimonio cultural inmaterial.  

PCUL.1.A.3. Concepto y tipos de bienes culturales: inmuebles, muebles, especiales. 

PCUL.1.A.4. Patrimonio histórico-artístico y patrimonio inmueble: conjunto histórico, 

monumento, jardín histórico, sitio histórico, zona arqueológica y lugar de interés 

etnológico. Patrimonio arqueológico.  

PCUL.1.A.5. Patrimonio documental y bibliográfico.  

PCUL.1.A.6. Patrimonio etnográfico.  

PCUL.1.A.7. Riqueza y variedad patrimonial de Andalucía.  

 
B. Culturas históricas en Andalucía  

PCUL.1.B.1. Pueblos prehistóricos y prerromanos: colonizaciones fenicia y griega, 

mundo tartésico e ibérico, megalitismo.  

PCUL.1.B.2. Aportaciones romana y paleocristiana: grandes conjuntos monumentales 

de influencia romana, urbanismo, influencias posteriores y testimonios paleocristianos. 

PCUL.1.B.3. Al-Andalus: grandes conjuntos monumentales de influencia musulmana e 

influencias posteriores.  

PCUL.1.B.4. Andalucía cristiana: arquitectura militar y religiosa, la influencia mudéjar. 

Renacimiento y Barroco: Palacios y catedrales. Neoclasicismo.  

PCUL.1.B.5. El aporte cultural y patrimonial del judaísmo andaluz: juderías, sinagogas 

y cementerios. Judaica. La memoria en la tradición.  

PCUL.1.B.6. Patrimonio y desarrollo urbano: modelos de desarrollo urbano, cambios 

urbanos y destrucción del patrimonio durante los siglos XIX y XX, la especulación 

como causa de destrucción del patrimonio.  



PCUL.1.B.7. Manifestaciones populares. Evolución de las formas artesanales en 

Andalucía.  

PCUL.1.B.8. Incorporación de las minorías (judía, morisca, gitana, etc.) a la creación 

del patrimonio cultural.  

 
C. Patrimonio cultural andaluz  

PCUL.1.C.1. Conjuntos arqueológicos de Andalucía, lugares históricos y monumentos. 

PCUL.1.C.2. Patrimonio etnográfico: fiestas y costumbres andaluzas. La fiesta profana: 

ferias, exposiciones y encuentros. Tauromaquia. La fiesta religiosa: celebraciones 

patronales, romerías y Semana Santa. Fiestas y tradiciones no cristianas: judaísmo e 

islam.  

PCUL.1.C.3. La cocina tradicional andaluza, sus raíces y evolución.  

PCUL.1.C.4. El flamenco como patrimonio inmaterial: influencia de la cultura gitana y 

tipos de cante. La tradición musical de raíces andaluzas: música judía sefardí y andalusí. 

PCUL.1.C.5. Patrimonio documental y bibliográfico: importancia y fuentes. Archivos y 

bibliotecas de Andalucía. Nuevas tecnologías, digitalización y patrimonio.  

PCUL.1.C.6. Arqueología industrial: grandes núcleos industriales históricos de 

Andalucía.  

PCUL.1.C.7. Patrimonio compartido: El sefardismo judeo-andaluz en el Mediterráneo: 

Magreb, Imperio otomano y Oriente medio. La relación entre Andalucía y América.  

 
D. Protección y fomento del patrimonio  

PCUL.1.D.1. La legislación. Normas y principios generales. El sistema de protección 

cultural español. Competencias propias de Andalucía.  

PCUL.1.D.2. Protección, catalogación e intervención. Restauración y conservación. 

Modelos y ejemplos.  

PCUL.1.D.3. Difusión y revalorización. La interpretación. Museos y centros de 

interpretación en Andalucía.  

PCUL.1.D.4. Gestión y administración de los bienes culturales andaluces. El 

mecenazgo y las fundaciones privadas.  

PCUL.1.D.5. Participación ciudadana en la tutela patrimonial. Patrimonio Cultural de 

Andalucía. 

 

Competencias específicas. Criterios de evaluación. Saberes básicos mínimos  

 

1. Identifica las características del patrimonio natural, urbano, industrial y artístico de la 

Comunidad Autónoma Andaluza, expresando de forma oral y escrita, utilizando 

distintos tipos de soporte, los rasgos más significativos del patrimonio cultural de 

Andalucía, apreciando las peculiaridades de la cultura e historia andaluzas para la 

comprensión de la posición y relevancia de Andalucía en el mundo y las formas por las 

que se ha desarrollado la identidad, la economía y la sociedad andaluzas.  

1.1. PCUL.1.A.1. PCUL.1.A.2.  

1.2. PCUL.1.A.4. PCUL.1.A.6.  

1.3. PCUL.1.A.4. PCUL.1.A.5. PCUL.1.A.6. PCUL.1.A.7.  

 

2 Identifica, describe, expresa y representa gráficamente mediante diferentes soportes, y 

utilizando la terminología específica, las principales manifestaciones culturales y 

artísticas de Andalucía y su evolución, comparando los elementos definitorios de los 



distintos estilos artísticos, valorando su diversidad cultural y artística, y comprendiendo 

la influencia de las corrientes y modelos estéticos de cada época.  

2.1. PCUL.1.B.1. PCUL.1.B.3.  

2.2. PCUL.1.B.4. PCUL.1.B.5.  

2.3. PCUL.1.B.2. PCUL.1.B.5.  

 

3. Iniciar, planificar, desarrollar y difundir proyectos de investigación sobre las 

principales manifestaciones culturales y artísticas de Andalucía, por medio de la 

recopilación de información procedente de una pluralidad de fuentes, organizada, 

editada y presentada haciendo uso de tecnologías digitales, describiendo de manera oral 

o escrita la información obtenida, participando en debates y exposiciones orales, 

respetando los turnos de palabra y opiniones ajenas, analizando y valorando los puntos 

de vista distintos al propio y expresando sus argumentos y conclusiones de manera clara 

y coherente, manifestando una actitud de respeto hacia el patrimonio cultural de 

Andalucía. 

3.1. PCUL.1.C.1. PCUL.1.C.4 

3.2. PCUL.1.C.3. PCUL.1.C.4. 

3.3. PCUL.1.A.3. PCUL.1.A.4.  

3.4. PCUL.1.A.5. PCUL.1.C.5.  

3.5. PCUL.1.B.7. PCUL.1.B.8. PCUL.1.C.2. 3.6. PCUL.1.C.5. PCUL.1.C.7.  

 

4. Reconoce y comprende la normativa reguladora del patrimonio cultural de Andalucía 

y analiza de forma crítica textos y noticias en distintos formatos que la aluden; expone 

oralmente y por escrito la importancia de su conservación, proponiendo soluciones para 

frenar su deterioro, y difunde, utilizando recursos digitales, tanto el patrimonio cultural 

y artístico como las acciones para su conservación y difusión.  

4.1. PCUL.1.D.1. PCUL.1.D.2.  

4.2. PCUL.1.D.2. PCUL.1.D.3.  

4.3. PCUL.1.D.4. PCUL.1.D.5.  

4.4. PCUL.1.C.5. PCUL.1.C.6.  

4.5. PCUL.1.B.6. PCUL.1.D.5 

 

Indicaciones de logro de los criterios de evaluación 

 

Sobresaliente: Alcanza, consolida y profundiza en los criterios de evaluación 

establecidos para el curso. 
 
Notable: Alcanza y consolida en los criterios de evaluación establecidos para el curso. 
 
Bien: Alcanza adecuadamente los criterios de evaluación establecidos para el curso. 
 
Suficiente: Alcanza parcialmente los criterios de evaluación establecidos para el curso. 
 
Insuficiente: los criterios de evaluación establecidos para el curso. 
 

 
 

Metodología 
 

Se entiende esta materia como eminentemente práctica, por lo que se 
recomienda una programación de trabajo por proyectos que engloben varios criterios 
de los distintos bloques en los que ha sido presentada. De esta manera se trabajará 



de una forma más real el currículo. La metodología para impartir esta materia será 
activa y participativa y se favorecerá y potenciará la capacidad del estudiante para 
aprender por sí mismo fomentando el trabajo autónomo del alumno, el trabajo 
colaborativo, la utilización de técnicas de exposición y de indagación o investigación, el 
uso de las TIC y la aplicación de lo aprendido a la vida real.  

 
Estas capacidades no perderán de vista la interdisciplinariedad de la materia 

con otras disciplinas. Se exigirá la búsqueda y análisis de la información, así como la 
síntesis de la información y su transmisión de forma correcta. En este sentido, es una 
materia muy proclive y que necesita vivirla fuera del aula, desarrollando actividades de 
visitas para conocer y explicar el patrimonio local y el que se encuentra en lugares 
más cercanos, fomentando así el mayor protagonismo del alumnado en su propio 
aprendizaje. 

 
Los recursos y los materiales elegidos deberán ser diversos, interactivos, 

accesibles a nivel tanto de contenidos como de soporte. Se adaptarán a los distintos 
niveles, estilos y ritmos de aprendizaje de los aprendices. Se potenciará la utilización 
de materiales multimedia, de Internet y de las redes sociales, así como las 
aplicaciones informáticas y digitales que familiarizan a los alumnos con medios y 
técnicas de trabajo y de comunicación que han de convertirse en habituales. Esto 
mejorará las habilidades para las explicaciones y exposiciones orales y el uso del 
debate como recurso para gestionar la información y las habilidades comunicativas. 

 
Desarrollarán conceptos y procedimientos propios del trabajo del historiador 

como un vocabulario científico de las disciplinas históricas. El profesorado deberá 
trabajar más como un guía, lo que implica un alumnado activo, autónomo y 
responsable de su propio aprendizaje y de la evaluación. De esta forma el estudiante 
se sentirá partícipe de todo el proceso y se potenciarán los aprendizajes significativos. 

  
   El aprendizaje se hará a través de metodologías activas, como el trabajo por 
proyectos, la clase al revés o el estudio de casos que presenten a los alumnos 
conocimientos ya elaborados seguidos de tareas o situaciones-problema que el 
alumno debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores. Se partirá siempre de los conocimientos 
previos del alumnado, despertando su interés y curiosidad Será objetivo principal 
generar un ambiente propicio en el aula, por lo que sería muy beneficioso aplicar 
metodologías que fomenten la inteligencia emocional a través de la atención plena. 
Esta nos permitirá un aprendizaje con rigor científico, pero exenta de juicios y 
etiquetas. 
 Respecto a la modalidad de bachillerato a distancia la metodología de 
aprendizaje puede combinar actuaciones diacrónicas con otras sincrónicas, siempre 
que las circunstancias del alumnado lo permitan y se garantice la interacción didáctica 
adecuada y continua con el mismo. De optar por la realización de sesiones lectivas 
sincrónicas, estas quedarán grabadas para su visualización por parte del alumnado 
que no haya podido intervenir en la sesión en directo, atendiendo en cualquier caso a 
la normativa relativa a la privacidad y protección de datos personales. 
 

 
PRUEBA DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS  
 
 

GEOGRAFÍA 
 

1. Temario. 



 
I. Introducción a la geografía de España. 
Tema 1. La singularidad geográfica de España. 
1.1. El territorio español: principales unidades territoriales y su localización. 
1.2. La singularidad geográfica de España: a) Causas: el carácter peninsular e insular, 
la posición o situación en encrucijada; y los grandes rasgos y contrastes de su interior. 
b) Consecuencias de su configuración, del carácter de encrucijada y de su posición 
geoestratégica. 
1.3. Las regiones españolas: concepto de región geográfica y diversidad de criterios 
de tipificación y clasificación. 
II. El medio natural: estructura y dinámica. 
 
Tema 2. El relieve peninsular e insular. 
2.1. Rasgos generales del relieva peninsular y balear. 
2.2. La variedad de rocas (litología) del relieve peninsular y balear. 
2.3. La formación del relieve: dinámica de las principales eras geológicas en la 
Península Ibérica y Baleares. 
2.4. Los grandes conjuntos morfo estructurales de la Península y Baleares: 
- La Meseta y sus unidades interiores. 
- Los rebordes de la Meseta. 
- Unidades exteriores a la Meseta. 
- Las costas o litoral peninsular y balear. 
2.5. Las Islas Canarias. 
 
Tema 3. El clima español. 
3.1. Factores y elementos del clima peninsular y balear. 
3.2. Los climas regionales de la Península y Baleares. El clima de Canarias. 
 
Tema 4. Las aguas: su papel territorial y ambiental en España. 
4.1. Importancia del agua como recurso: aprovechamiento y problemas. 
4.2. Las aguas de los océanos y mares españoles. 
4.3. Los ríos españoles. 
4.4. Los espacios lagunares y humedales. 
4.5. Las aguas subterráneas. 
 
Tema 5. Biogeografía española. 
5.1. Los suelos: diversidad y tipología de los suelos españoles. 
5.2. La vegetación española: grandes áreas, unidades biogeográficas y especies 
vegetales. 
5.3. Medio ambiente en los espacios naturales: conservación e impactos. 
III. Población y poblamiento en España. 
 
Tema 6. La población española. 
6.1. Fuentes para el estudio de la población española. 
6.2. Evolución y distribución de la población española. 
Factores y resultados. Índices de medida. 
6.3. Dinámica natural de la población: fecundidad, naturalidad, nupcialidad, mortalidad 
y crecimiento vegetativo o natural. Factores, evolución, cambios y resultados. Índices 
de medida. 
6.4. Movimientos espaciales: migraciones: conceptos. Migraciones interiores y 
exteriores o internacionales. Factores, evolución, cambios y resultados. Índices de 
medida. 
6.5. Estructura sociodemográfica de la población: edad, sexo, estado civil, actividad, 
instrucción. Factores, evolución, cambios y resultados, índices de medida. 
 



Tema 7. Poblamiento urbano y rural. 
7.1. Conceptos y contrastes de poblamiento/hábitat urbano y rural. 
7.2. Poblamiento urbano: conceptos. Procesos de urbanización. 
Factores y consecuencias. 
7.3. Sistema intraurbano: tipos de ciudades españolas a lo largo de la historia: 
funciones, estructura, morfología y calidad de vida. 
7.4. Sistema interurbano: la red urbana o sistema de ciudades, jerarquías y ejes de 
desarrollo urbano. 
7.5. Medio ambiente urbano. Tipología de impactos, causas, consecuencias y 
soluciones. 
7.6. Poblamiento o hábitat rural: conceptos. Tipos de hábitat: concentrado, disperso e 
intercalar. Formas de trazado y localización de los núcleos. La casa rural: formas y 
funciones, su relación con el medio. 
IV. Actividades económicas, recursos y territorio. 
 
Tema 8. Espacio y aprovechamiento del sector agropecuario, forestal y pesquero. 
8.1. Geografía rural, Geografía agraria. Espacio y actividades agrarias: conceptos, 
usos y aprovechamiento, componentes y condicionantes naturales y humanos. 
8.2. Estructura agraria: regímenes de propiedad, tenencia y explotación de la tierra. 
8.3. Usos y aprovechamiento: cultivos, ganados y espacios forestales. Dominios y 
paisajes agrarios españoles. 
8.4. La pesca. Conceptos básicos y cambios históricos. 
Regiones pesqueras y caladeros. Recursos materiales y humanos: flota, artes y 
población. Especies capturadas y volúmenes. Crisis pesquera y acuicultura. 
8.5. Política comunitaria y medio ambiente. 
 
Tema 9. Espacios y actividades industriales. 
9.1. Caracterización y cambio de la actividad y el espacio industrial en España. 
Conceptos generales. 
9.2. Factores de la actividad industrial: materias primas, fuentes de energía, capital, 
espacio, medio ambiente. 
9.3. Proceso de industrialización en España: etapas, territorios, sectores y 
caracterización del proceso de industrialización español. 
9.4. Industria, territorio y medio ambiente en la España de hoy: nuevos procesos 
económicos, ambientales y territoriales en la era de la globalización. Industria y medio 
ambiente en el seno de la Unión Europea. 
 
Tema 10. Servicios, territorio y medio ambiente. 
10.1. El significado del sector servicios o sector «terciario». Conceptos y procesos de 
terciarización. El papel de los servicios en la sociedad española. 
10.2. Transportes y comunicaciones: elemento básico de la articulación territorial y 
económica. Sistemas de transporte. 
Infraestructuras de los sistemas. Las redes viarias (carreteras y ferrocarriles), 
portuarias y aeroportuarias y sus elementos. Personas y mercancías transportadas. La 
revolución de las telecomunicaciones. Transporte, comunicaciones y medio ambiente: 
impactos en el territorio y en la sociedad. 
10.3. Comercio y territorio: elementos y factores del comercio. 
Comercio interior: de la tradición a la gran superficie y a la franquicia. Comercio 
exterior: rasgos de las exportaciones e importaciones. Geografía del comercio exterior 
español. Balanza comercial y balanza de pagos. 
10.4. Turismo y ocio. Génesis del turismo de masas en España. Evolución del turismo 
en España. Caracterización y tipología de modelos turísticos en España. Principales 
áreas turísticas en España. Significado del turismo en la economía y la sociedad 
española. Turismo y medio ambiente en España. 
V. España en el mundo. 



 
Tema 11. Integración de España en Europa. 
11.1. La idea de Europa y el papel geohistórico de España. 
11.2. Del Benelux a la Unión Europea. Procesos e instituciones comunitarias actuales. 
11.3. Integración de España en la CEE: procesos anteriores y posteriores. 
11.4. Participación de España en las políticas comunes. 
 
Tema 12. España en el contexto mundial. 
12.1. Las relaciones Norte-Sur: desarrollo-subdesarrollo. 
12.2. Las relaciones con el Norte de África y el mundo islámico. 
12.3. Las relaciones con las grandes potencias. 
12.4. España y la comunidad iberoamericana. 
 
2. Objetivos. 
Capacidades que debe adquirir el candidato: 
1. Competencia conceptual de los fenómenos geográficos en general y de la 
Geografía de España y de Andalucía en particular. 
2. Las destrezas necesarias para comprender, interpretar, describir, localizar, 
relacionar y explicar los hechos y fenómenos geográficos de España. Para ello será 
preciso conocer lo esencial del sistema gráfico, fotográfico y cartográfico con el que se 
trabaja en la Geografía de España, llegando a saber elaborar o realizar y, sobre todo, 
interpretar correctamente elementos de dicho sistema visual (gráficos, diagramas, 
mapas, planos, imágenes, etc.) en diversas escalas y modalidades. 
Asimismo, adquirirán las destrezas necesarias para realizar comentarios de textos y 
de datos estadísticos relativos a los distintos aspectos de la geografía española. 
3. Comprender y explicar, en sus coordenadas espaciales y temporales, los principales 
procesos de ordenación del territorio español, conociendo los elementos físicos y 
humanos que conforman la diversidad española: generalidades y singularidades. 
4. Conocer y comprender los medios naturales existentes en España, identificando sus 
rasgos y valorando la diversidad de los ecosistemas existentes. 
5. Analizar y tomar una postura actitudinal ante la distribución territorial y 
comportamiento de los distintos elementos y factores geográficos que se vinculan a la 
actividad humana: población, poblamiento, recursos, actividades económicas, 
impactos ambientales, observando sus categorías, la dinámica de los procesos y el 
desigual reparto de dichos elementos. 
6. Valorar la vulnerabilidad o el grado de deterioro del medio ambiente de España, en 
los distintos elementos naturales y humanos. Asimismo, observar la protección del 
patrimonio natural, cultural (arquitectura, urbanismo, antropología, etc.) y social de 
España. 
7. Conocer las repercusiones que sobre toda la Geografía española ha tenido su 
integración en la Unión Europea y en otras organizaciones internacionales, así como 
conocer el papel que juega España en las relaciones internacionales de un mundo 
globalizado. 
8. A pesar de que toda la referencia del programa se hace al conjunto de España y su 
diversidad regional o/y eco sistémica, se incidirá especialmente en el territorio de 
Andalucía en todas las particularidades, ejemplos que se tomen, o actividades 
prácticas que se realicen, permitiendo un conocimiento más profundo de la realidad 
geográfica de Andalucía. 
9. Finalmente, no debe perderse nunca de vista el encadenamiento de los objetivos de 
conceptos (conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y explicar o evaluar), 
aptitud (procedimientos, destrezas, capacidad de expresión correcta y pertinente) y 
actitud (valoración de la realidad) Dichos objetivos tienen la acepción general y el 
sentido integral propio de anteriores etapas y de otras materias de Ciencias Sociales. 
 
 



 
3. Estructura de la prueba y criterios de corrección. 
- La prueba consistirá en el análisis y comentario de dos mapas, gráfico o textos, a 
elegir uno, dos ejercicios (de seis conceptos básicos), a elegir uno y dos temas, a 
desarrollar uno: Se valorará la precisión de la localización de los hechos, fenómenos y 
accidentes geográficos; la profundidad del comentario; la correcta utilización 
terminológica; la capacidad de análisis y de descripción de los fenómenos y la 
madurez en la interpretación y relación de las secuencias de los mismos. 
- Ejercicios de conceptos básicos: Se valorará la precisión y adecuación del 
vocabulario empleado para cada respuesta y la claridad conceptual. 
- Desarrollo del tema: Se valorará la ordenación y estructuración de los contenidos y la 
coherencia de la exposición; la precisión y claridad en la exposición de los conceptos; 
el grado de profundidad de los conocimientos y la capacidad de síntesis y de 
interrelación. 
Valoración: Máximo de cuatro puntos por el mapa, gráfico o texto elegido, hasta tres 
puntos por el ejercicio elegido y hasta otros tres puntos por el tema desarrollado. 
Nota importante: En todos los casos se considerarán elementos de ponderación de la 
nota final la calidad de la redacción y la corrección gramatical y ortográfica. 
 
 
 

HISTORIA GENERAL Y DEL ARTE 
 
 

1. Temario. 
Tema 1. Las Civilizaciones del Oriente Antiguo. 
- El concepto de Estado: las monarquías de origen divino. 
- El templo y la tumba egipcia. 
 
Tema 2. El mundo Clásico. 
- Polis e Imperio. 
- Arquitectura: templo griego y edilicia romana. 
- Escultura: del canon griego al retrato romano. 
 
Tema 3. Arte Paleocristiano y Bizantino. 
- La basílica paleocristiana. 
- El mosaico como elemento decorativo bizantino. 
 
Tema 4. El Islam. 
- El Islam: su doctrina y expansión. 
- La mezquita y sus partes. 
- Grandes manifestaciones del arte hispano-musulmán: Córdoba, Sevilla y Granada. 
 
Tema 5. La Edad Media. El Románico y el gótico. 
- El Imperio y el Papado. El feudalismo. El renacimiento de las ciudades. 
- El arte románico. El camino de Santiago y la catedral de peregrinación de 
Compostela. El monasterio y sus partes. Escultura y pintura románica. 
- El arte gótico. Las grandes catedrales. La pintura italiana del Trecento: Giotto. La 
pintura flamenca del siglo XV: los Van Eyck. 
 
Tema 6. La Europa de los Descubrimientos y el Renacimiento. 
- La creación de los estados europeos. 
- Descubrimiento, conquista y civilización de América. 
- El arte renacentista en Italia. Los grandes maestros: Leonardo, Rafael y Miguel 
Angel. 



- El arte renacentista en España. La arquitectura de Juan de Herrera y El Escorial. 
- Las esculturas de Alonso Berruguete. Las pinturas de El Greco. 
 
Tema 7. El Antiguo Régimen y el Barroco. 
- La monarquía absoluta. 
- Reforma y Contrarreforma. 
- El arte barroco en España. Los maestros de la pintura: Zurbarán, Ribera, Velázquez 
y Murillo. Los imagineros: Gregorio Fernández, Martínez Montañés y Alonso Cano. 
 
Tema 8. La Ilustración y los Movimientos Revolucionarios. 
El Arte Neoclásico y Romántico. 
- El Despotismo Ilustrado. 
- El arte neoclásico: La arquitectura de Juan de Villanueva, las esculturas de Canova y 
pintura de David. Francisco de Goya. 
- La Revolución Francesa y las revoluciones liberales de los años 30 y 48. La pintura 
romántica: Delacroix.  
- La emancipación americana. 
 
Tema 9. El siglo XIX y la pintura Impresionista. 
- Los cambios económicos y sociales: la revolución industrial y sus consecuencias. 
- Liberalismo económico y capitalismo. De la sociedad estamental a la sociedad de 
clases. 
- Nacionalismo. Imperialismo. El movimiento obrero. 
- La pintura impresionista. 
 
Tema 10. El siglo XX y el Arte Contemporáneo. 
- La evolución del mapa europeo de la I a la II Guerra Mundial. Fascismo. Nazismo y 
Comunismo. 
- La renovación arquitectónica a partir de los nuevos materiales: el racionalismo y Le 
Corbusier, y el organicismo y Wright. La pintura: el fauvismo (Matisse), el 
expresionismo alemán y el origen de la abstracción (Kandinsky), el surrealismo (Dalí) y 
el cubismo (Picasso) 
- El mundo a partir de la II Guerra Mundial: Bloques, Guerra Fría. Descolonización y 
Tercer Mundo. La Unión Europea: proceso de formación, tratados e instituciones. 
 
 
1. Estructura de la prueba y criterios de corrección. 

El examen constará de cuatro ilustraciones gráficas (correspondientes a Historia del 
Arte), a elegir dos, y cuatro preguntas teóricas (correspondientes a las cuestiones de 
Historia General) a elegir dos. Se calificará con un máximo de 2,5 puntos el 
comentario de cada ilustración gráfica, y se evaluarán con un máximo de 2,5 puntos 
cada una de las preguntas teóricas. 
 
 
 
PRUEBA PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER PARA MAYORES 
DE 20 AÑOS 

 

Según la ORDEN DE 26 DE AGOSTO DE 2010 por la que se regulan las 
pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte 
años, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece en su 
Preámbulo que la educación se concibe como un aprendizaje permanente, que se 
desarrolla a lo largo de la vida, por lo que todas las personas deben tener la 



posibilidad de formarse dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, 
actualizar, completar o ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes 
y competencias para su desarrollo personal y profesional. Para conseguir tal fin, se 
manifiesta la necesidad de contar con una oferta amplia y flexible que permita tanto a 
los jóvenes que abandonaron sus estudios de manera temprana, a fin de que puedan 
retomarlos y completarlos, como a todas las personas adultas, continuar su 
aprendizaje a lo largo de la vida. En este sentido, la citada Ley Orgánica señala que 
dicha flexibilidad implica establecer conexiones entre los distintos tipos de 
enseñanzas, facilitando el paso de unas a otras y permitiendo la configuración de vías 
formativas adaptadas a las necesidades e intereses personales.  

Así mismo, en su artículo 66.4, se señala la posibilidad de validar los aprendizajes 
adquiridos mediante vías alternativas a las de los estudios reglados y, en este sentido, 
dispone, en el artículo 69.4, que corresponde a las Administraciones Educativas en el 
ámbito de sus competencias, organizar periódicamente pruebas para obtener 
directamente el título de Bachiller.  

Por su parte la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, 
establece en el apartado f) de su artículo 5 como uno de sus objetivos el promover que 
la población llegue a alcanzar una formación de educación secundaria postobligatoria 
o equivalente, aumentando el número de jóvenes y personas adultas con titulación en 
estas enseñanzas.  

En esta línea, y como desarrollo de lo estipulado en el apartado b) del artículo 106.1 
de la citada Ley 17/2007, el Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas correspondientes al bachillerato en Andalucía, dispone 
en la disposición adicional segunda, que la Consejería competente en materia de 
educación regulará y organizará periódicamente pruebas para que las personas 
mayores de veinte años puedan obtener directamente el título de Bachiller, siempre 
que demuestren haber alcanzado los objetivos del bachillerato establecidos en el 
citado Decreto, así como que dichas pruebas serán organizadas de manera 
diferenciada según las modalidades del bachillerato.  

La presente Orden regula la organización y realización de las pruebas para la 
obtención del título de Bachiller para personas mayores de 20 años en Andalucía, su 
estructura básica y contenidos sobre los que versan, el procedimiento para la 
convocatoria de las mismas, determina los requisitos que han de cumplir los 
participantes, y establece las posibles exenciones a aquellos aspirantes que acrediten 
conocimientos previos adquiridos.  

Por todo ello, a propuesta de la persona titular de la Dirección General de Formación 
Profesional y Educación Permanente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y en la disposición final tercera del citado Decreto 416/2008, de 22 de julio, se dispone 
lo siguiente: 

- La presente Orden tiene por objeto regular las pruebas para la obtención del 
título de Bachiller para las personas mayores de 20 años en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Las pruebas reguladas en la presente Orden tienen como finalidad valorar que 
las personas inscritas en las mismas tienen adquiridos y desarrollados los 
conocimientos, madurez y capacidades correspondientes a los fines y objetivos 
propios de esta etapa educativa, establecidos en los artículos 3 y 4 del Decreto 
416/2008, de 22 de julio, por el que se regula la ordenación y las enseñanzas 



correspondientes al bachillerato en Andalucía. Por estas razones nos remitimos 
en los aspectos organizativos a las programaciones de cada una de las 
materias afectadas 

- Podrán participar en estas pruebas las personas que cumplan los siguientes 
requisitos: a) Ser mayor de veinte años o cumplir esa edad dentro del año 
natural en que se celebren las mismas. b) No estar en posesión del título de 
Bachiller o equivalente, cursado u obtenido por cualquier modalidad o vía.  

- Asimismo, no se podrá participar en aquellas pruebas específicas cuyas 
materias hayan sido superadas con anterioridad por cualquiera de los 
procedimientos establecidos o enseñanzas equivalentes. 

- En cuanto a la convocatoria, anualmente, mediante resolución de la persona 
titular de la Dirección General competente en materia de educación 
permanente, se realizará la convocatoria de las pruebas reguladas en la 
presente Orden. La Resolución, que será publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, y a efectos informativos en la página web de la Consejería 
de Educación, contendrá, entre otros, los siguientes aspectos: a) Las 
modalidades o vías ofertadas y los bloques de pruebas correspondientes a 
materias a realizar en dicha convocatoria. b) Plazo de presentación de 
solicitudes. c) Fecha de realización de las pruebas, secuenciación de las 
mismas, así como los centros públicos donde se llevarán a cabo, con las 
modalidades o vías asociadas a cada uno de ellos. 

- Las pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de 
veinte años se realizarán de forma diferenciada según sus distintas 
modalidades o vías, de conformidad con la ordenación establecida en el 
artículo 2 de la Orden de 29 de septiembre de 2008, por la que regulan las 
enseñanzas de bachillerato para personas adultas 

Por otra parte, la Resolución de 7 de septiembre de 2011, de la Dirección General 
de Formación Profesional y Educación Permanente, por la que se convocan las 
pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de veinte 
años, establece el modelo de prueba para cada una de las especialidades que se 
resume en el siguiente cuadro 

Historia de España 2º 
- Historia del Mundo 
Contemporáneo 1º 
- Geografía 2º 

A. Ejercicios de definición y relación de conceptos 
básicos. 
(20 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. 
B. Análisis de un documento escrito o gráfico. 
(20 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. 
C. Análisis de un documento gráfico (imagen, 
gráfica,...).  
(20 puntos) Entre 2 y 4 ejercicios. 
D. Desarrollo guiado de un tema, a elegir entre dos. 
(20 puntos) 
E. Composición escrita guiada. 
(20 puntos) 

 

 

 

La materia correspondiente a la Historia del Arte regula su examen atendiendo a tres 
tipos de ejercicios: 



A. - Definición y relación de cinco conceptos (10 puntos) 

B. - Análisis de documentos gráficos (imágenes artísticas), dos a elegir entre cuatro 
(50 puntos) 

C. - Desarrollo de un tema, a elegir entre dos, con extensión máxima de una cara de 
un folio (40 puntos) 

Se remitirá al alumnado a la información establecida en la web de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía, para la consulta de los diferentes modelos de 
examen establecidos:  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-
permanente/bachillerato 

 

 2.5. PREPARACIÓN PRUEBA DE ACCESO AL GRADO SUPERIOR 

MATERIA GEOGRAFÍA 

1. CONTENIDOS  

1.1. Medio físico  

• Localización y caracterización de las unidades del relieve español. • Litología 

peninsular e insular, formas de modelado y paisajes asociados. • Los suelos en España: 

variedad edáfica y sus características. • Tiempo y Clima: Elementos y factores. • 

Dominios climáticos españoles: características, representación en climogramas y 

problemática. • Formaciones vegetales españolas y su distribución. • Vertientes 

hidrográficas y regímenes fluviales. • Los paisajes naturales españoles, sus variedades. • 

Interacciones hombre-naturaleza: procesos de degradación ambiental, sobreexplotación 

y contaminación.  

1.2. La población y el espacio urbano  

• Distribución territorial de la población y densidad demográfica. • Evolución histórica 

de la población española.  • Crecimiento demográfico. • Los movimientos naturales y 

migratorios de la población y sus consecuencias. • Tasas demográficas. • Estructura de 

la población: demográfica y profesional. • Diversidad regional de la población en 

España. • Problemática actual y posibilidades de futuro de la población española. El 

caso de Andalucía. • La ciudad. El proceso de urbanización. • Morfología y estructura 

urbanas. • La red urbana española.  

1.3. Las actividades económicas  

• Los paisajes agrarios de España. • Tipos de agricultura. • Políticas de reforma agraria. 

• La situación española del sector en el contexto de la Unión Europea. • La actividad 

pesquera: localización, características y problemas. • La silvicultura: características y 

desarrollo en el territorio. • Las fuentes de energía en España.  

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/educacion-permanente/bachillerato
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• Características de la industria en España. • Las áreas industriales en España. El caso de 

Andalucía. • Deficiencias y problemas del sector industrial español. • Influencia de la 

política de la Unión Europea en la configuración de la industria española. • La 

planificación industrial. Los ejes de desarrollo industrial: perspectivas de futuro. • La 

terciarización de la economía española. • Análisis de los servicios y distribución en el 

territorio estatal. • Características del sistema de transporte. • El desarrollo comercial. 

Características y evolución. • Los espacios turísticos. Características y evolución. La 

importancia del turismo en Andalucía. • Otras actividades terciarias: sanidad, educación, 

servicios a empresas y finanzas, los servicios públicos.  Internet y el acceso a la 

información en la sociedad digital.  

1.4. España en el mundo y la Unión Europea  

• La organización territorial de España. • Los desequilibrios y contrastes territoriales. • 

España: situación geográfica y posición. • España en Europa. Estructura territorial. 

Contrastes físicos y socioeconómicos de Europa. • La posición de España en la Unión 

Europea. Políticas regionales y de cohesión territorial. • España en el mundo. 

Globalización y diversidad en el mundo. • Grandes ejes mundiales. Posición de España 

en las áreas socioeconómicas y geopolíticas mundiales.  

2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

2.1. Describir los rasgos del relieve español, situando y analizando sus unidades de 

relieve, diferenciando la litología de España discriminando sus características y 

modelado e identificando las características edáficas de los suelos.  

Dibujar y señalar sobre un mapa físico de España las unidades del relieve español, 

comentando sus características geomorfológicas.  

Enumerar y describir los elementos constitutivos de los diferentes tipos de suelo de 

España localizándolos en un mapa.  

2.2. Distinguir los climas en España señalándolos en un mapa y comentar sus 

características a través de climogramas de los mismos.  

Localizar en un mapa de España los diversos climas.      

Describir y comparar los climas en España enumerando los factores y elementos 

característicos.  

Comentar climogramas específicos de los diferentes climas españoles a partir de sus 

climogramas representativos.  

2.3. Identificar las diferentes regiones vegetales y diferenciar razonadamente las 

formaciones vegetales españolas.  

Identificar en un mapa los diferentes dominios vegetales y comentar sus características.  

Identificar las formaciones vegetales en un paisaje natural.  



2.4. Describir las cuencas fluviales y zonas húmedas españolas situándolas en un mapa 

y enumerando sus características, así como identificar los regímenes fluviales más 

característicos.  

Localizar en un mapa de España las principales cuencas fluviales y zonas húmedas.  

2.5.  Describir y localizar los paisajes naturales españoles identificando sus rasgos 

principales.  

Distinguir las características de los grandes conjuntos paisajísticos españoles  

Localizar en el mapa los paisajes naturales españoles.  

2.6. Describir los espacios humanizados enumerando sus elementos constitutivos, 

identificando los impactos ambientales de distintas actividades humanas proponiendo 

medidas correctoras.  

Identificar y plantear los problemas suscitados por la interacción hombre-naturaleza 

sobre los paisajes.  

2.7. Comentar gráficos y tasas que muestren la evolución de la población española 

caracterizando a la población española a través de su distribución y los movimientos 

naturales y migratorios.  

Comentar la pirámide actual de población española y andaluza y la compara con alguna 

de un periodo anterior o de previsiones futuras.  

Resolver problemas de demografía referidos al cálculo de tasas de población.  

Explicar los procesos migratorios antiguos y recientes que afectan a España.  

Comentar el mapa de la densidad de población actual en España.  

Analizar un gráfico de la estructura de la población española.    

2.8. Analizar la población de las diversas Comunidades Autónomas.  

Comparar y comentar la población de las regiones que crecen y las que disminuyen su 

población.  

Explicar las relaciones entre Comunidades Autónomas en relación con las migraciones 

interiores, haciendo especial hincapié al caso Andaluz.  

2.9. Definir la ciudad y analizar y comentar planos de ciudades, distinguiendo sus 

diferentes trazados.  

Definir ‘ciudad’ y aportar ejemplos.   

Analizar y explicar el plano de la ciudad más cercana, o significativa.  



2.10. Identificar el proceso de urbanización.  

Identificar las características del proceso de urbanización.  

2.11. Analizar la morfología y estructura urbana extrayendo conclusiones de la huella de 

la Historia y su expansión espacial, reflejo de la evolución económica y política de la 

ciudad.  

Explicar la morfología urbana y señalar las partes de una ciudad sobre un plano de la 

misma.  

2.12. Describir la red urbana española comentando las características de la misma  

Describir y analizar las influencias mutuas existentes entre la ciudad y el espacio que la 

rodea.  

2.13. Distinguir los paisajes agrarios estableciendo sus características.   

Situar en un mapa la distribución de los principales aprovechamientos agrarios.  

Comentar imágenes que ponen de manifiesto las características de los diversos paisajes 

agrarios españoles.  

2.14. Explicar la situación del sector agrario español teniendo en cuenta el contexto 

europeo y las políticas de la  

Unión Europea  

Comentar textos periodísticos que expliquen la situación española en la PAC.  

2.15. Analizar la actividad pesquera definiendo sus características y problemas.  

Establecer las características y peculiaridades de la actividad pesquera española.  

2.16. Analizar el proceso de industrialización español estableciendo las características 

históricas que conducen a la situación actual relacionándolo con las fuentes de energía.  

Analizar información sobre los problemas y configuración de la industria española.  

Analizar imágenes que muestren la evolución histórica de la industria española en una 

zona concreta o de un sector concreto.  

Relacionar el nacimiento de la industria y la localización de fuentes de energía y 

materias primas en el país.  

2.17. Describir los ejes de desarrollo industrial sobre un mapa, estableciendo sus 

características y las posibilidades de regeneración y cambio futuros.  

Enumerar las características de la industria española.  



Localizar y describir las regiones industriales y los ejes de desarrollo industrial, con 

especial hincapié en Andalucía, y sus perspectivas de futuro.  

2.18. Analizar la terciarización de la economía española estableciendo sus 

características e  identificar la presencia de todos los tipos de servicios principales en el 

territorio analizando su distribución e impacto en el medio.  

Identificar las características del sector terciario español.  

Explicar la incidencia que para la economía española posee el sector servicios.  

2.19. Explicar el sistema de transporte en España distinguiendo la articulación territorial 

que configura.  

Describir cómo se articulan los medios de comunicación más importantes de España 

(ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos)    

2.20. Describir el desarrollo comercial estableciendo sus características y describiendo 

la ocupación territorial que impone.  

Comentar gráficas y estadísticas que explican el desarrollo comercial.  

2.21. Localizar en un mapa los espacios turísticos enumerando sus características y 

desigualdades regionales e identificar y comentar un paisaje transformado por una 

importante zona turística.  

Analizar y explicar las desigualdades del espacio turístico.  

Confeccionar esquemas para analizar la influencia del sector servicios en la economía y 

el empleo en España y Andalucía.  

2.22. Describir la organización territorial española analizando la estructura local, 

regional, autonómica y nacional.  

Localizar y explicar en un mapa la organización territorial española partiendo del 

municipio y Comunidad Autónoma.  

2.23. Analizar la organización territorial española describiendo los desequilibrios y 

contrastes territoriales y los mecanismos correctores.  

Enumerar los desequilibrios y contrastes territoriales existentes en la organización 

territorial española.  

2.24. Definir la situación geográfica de España en el mundo estableciendo su posición.  

Localizar en un mapa las grandes áreas geoeconómicas y señalar aquellas con las que 

España tiene más relación.  

Identificar aspectos relevantes de España en la situación mundial.    



2.25. Describir el continente europeo distinguiendo su estructura territorial, los 

contrastes físicos y  

socioeconómicos e identificar la posición de España en la Unión Europea enumerando 

las políticas regionales y de cohesión territorial que se practican en Europa y que 

afectan a nuestro país.  

Caracterizar brevemente los aspectos físicos y socioeconómicos de la Unión Europea.  

Extraer conclusiones de las medidas que la Unión Europea toma en política regional y 

de cohesión territorial que afectan a España.  

Comentar noticias periodísticas o textos que explican la posición de España en la Unión 

Europea.  

2.26. Definir la globalización explicando sus rasgos y comparar los procesos de 

mundialización y diversidad territorial resumiendo las características de uno y otro.  

Identificar y describir los rasgos de la globalización con ejemplificaciones que afectan a 

nuestro país.  

3. COMPETENCIAS BÁSICAS  

En la elaboración y corrección de la prueba se tendrán presentes, como referencia, las 

siguientes competencias:  

a) Competencia en comunicación lingüística.  

Se refiere a la utilización del lenguaje como instrumento de comunicación.  

Más allá de la utilización del lenguaje como vehículo de comunicación, se facilita lograr 

habilidades para utilizar diferentes variantes del discurso, en especial, el científico y el 

literario, y se colabora en la adquisición de vocabulario.  

b) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico.  

El desarrollo de esta competencia permite incrementar la percepción directa e indirecta 

y conocimiento del espacio físico en que se desarrolla la actividad humana, así como la 

interacción que se produce entre ambos. Adquieren especial importancia para ello los 

procedimientos de orientación, localización, observación e interpretación de los 

espacios y paisajes, reales o representados.  

Esta competencia proporciona un acercamiento al mundo físico y a la interacción 

responsable con él con acciones individuales y colectivas, orientadas a la conservación 

y mejora del medio y que son a la postre decisivas para la protección y mantenimiento 

de la calidad de vida. Incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos 

(salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.) y para 

interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios básicos 

que permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento 



científico involucrados. Con ella se fomenta utilizar datos y procesos científicos para 

alcanzar un objetivo; es decir, identificar preguntas, resolver problemas, llegar a una 

solución y tomar decisiones basadas en evidencias y argumentos.  

c) Competencia de Tratamiento de la información y competencia digital.  

Comprende las actividades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y la 

utilización de las nuevas tecnologías para esta labor. Requiere de conocimientos 

relacionados con el lenguaje específico básico: textual, numérico, icónico, visual, 

gráfico y sonoro.  

La contribución a esta competencia viene dada por la importancia que tiene en la 

comprensión de los fenómenos sociales contar con destrezas relativas a la obtención y 

comprensión de información, elemento imprescindible de una buena parte de los 

aprendizajes. Se contribuye, de manera particular, en la búsqueda, obtención y 

tratamiento de información procedente de fuentes escritas, gráficas, audiovisuales, tanto 

si utilizan como soporte el papel como si han sido obtenidas mediante las tecnologías de 

la información y la comunicación.  

La competencia digital significa, asimismo, comunicar la información y los 

conocimientos adquiridos. Esta competencia permite resolver problemas y generar 

producciones responsables y creativas.  

d) Competencia social y ciudadana.  

Las competencias sociales y cívicas implican la capacidad para utilizar los 

conocimientos y actitudes sobre la sociedad para interpretar y aportar ideas y soluciones 

a fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversos y complejos, 

pero en especial, a aquellos que afecten al entorno escolar y a la comunidad.  

La competencia social es de gran relevancia para  conocer los conceptos básicos 

relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no 

discriminación entre hombres y mujeres y entre diferentes grupos étnicos o culturales, la 

sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial comprender las dimensiones intercultural y 

socioeconómica de las sociedades europeas y percibir las identidades culturales y 

nacionales como un proceso sociocultural dinámico en un contexto de globalización.  

Con respecto a la competencia cívica se basa en el conocimiento crítico de los 

conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos humanos y civiles, 

así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su 

aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea 

e internacional. Esto incorpora el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos 

más importantes en las historias nacional, europea y mundial, así como la comprensión 

de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio que implican la existencia de 

sociedades multiculturales en el mundo globalizado.  

 

     



 
 
 El sistema de recuperación para el alumnado que no haya obtenido calificación de 
suficiente en alguna de las evaluaciones se aplicará por medio de una prueba escrita 
al final del curso. Para conseguir este fin, es recomendable incluir unos objetivos 
mínimos en la programación que hagan referencia a los contenidos de cada una de las 
evaluaciones. En el caso del  alumnado de Bachillerato los objetivos mínimos se 
adecuarán a los requerimientos establecidos desde la Universidad, incluido el modelo 
de prueba correspondiente.  

 

 El seguimiento del alumnado con materias pendientes del curso anterior se hará de 
la siguiente manera. Los bloques de contenidos evaluables serán facilitados por el 
profesorado encargado de la materia del curso objeto de recuperación, quien así 
mismo realizará la evaluación, bajo la supervisión del Departamento. Se podrán tomar 
como punto de partida para la evaluación de este alumnado los objetivos mínimos 
establecidos por la programación en cada una de las materias.  

 

 En cualquiera de los casos, las diferentes pruebas se realizarán con el conocimiento 
preciso por parte del alumnado de los criterios de evaluación y de corrección fijados 
por el Departamento.  

  

CRITERIOS DE CORRECCIÓN DE LAS PRUEBAS ESCRITAS 

 

El Departamento diferencia la existencia de unos criterios generales de 
corrección y de unos criterios específicos.  

 

a.- Criterios Generales de Corrección: 

La prueba se calificará con un máximo de 10 puntos y se valorarán: 

 La riqueza de vocabulario lingüístico, histórico, artístico y/o geográfico. 

 La claridad de conceptos (exposición ordenada y correcta ubicación espacio-
temporal) 

 La redacción correcta en cuanto a la forma y al contenido 

 

 

b.- Los Criterios Específicos de Corrección  

 CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS. Se valorarán el conocimiento de los 
acontecimientos, grandes etapas, procesos relevantes y hechos 
significativos con una puntuación entre 0 y 4 puntos. 

 CALIDAD INTERPRETATIVA. Se valorarán la calidad de los análisis de 
relaciones, conocimiento de características evolutivas, rasgos definitorios, 
causas, identificaciones y descripciones con una puntuación entre 0 y 4 
puntos. 

 FORMA Y EXPRESIÓN. Se valorarán la riqueza de vocabulario, rigor de 
expresión, organización y claridad de la exposición, así como la corrección 
ortográfica con una puntuación entre 0 y 2 puntos.   

Se hace constar que el apartado correspondiente a “Forma y expresión” se 
aplicará a partir del momento en que el alumnado correspondiente haya 



superado los apartados de “Conocimiento de los hechos” y “Calidad 
interpretativa”. 

 

2.3. PRUEBAS DE ACCESO PARA MAYORES DE 25 AÑOS 

El Departamento asume la preparación de la prueba de acceso a la universidad 
para mayores de 25 años en la materia de Historia General y del Arte, una enseñanza 
no reglada que se impartirá según los contenidos académicos elaborados por CREA 
que se subirán a la Plataforma por parte del profesorado que imparte esta materia. La 
enseñanza se plantea como una tutorización del profesorado respecto al avance 
lectivo que el alumnado haga con el material suministrado en la Plataforma, y también, 
por la corrección en clase (o consultas puntuales a través de la Plataforma) de los 
exámenes puestos en anteriores convocatorias, para que los alumnos estén bien 
orientados y dispongan de información práctica. 

2.4. PREPARACIÓN PARA LAS PRUEBAS LIBRES DE BACHILLERATO 

El Departamento asume la preparación de la prueba libre de Bachillerato en las 
materias de Geografía y de Historia, una enseñanza no reglada que se impartirá según 
los contenidos académicos elaborados por CREA que se subirán a la Plataforma por 
parte del profesorado que imparte esta materia. La enseñanza se plantea como una 
tutorización del profesorado respecto al avance lectivo que el alumnado haga con el 
material suministrado en la Plataforma, y también, por la corrección en clase (o 
consultas puntuales a través de la Plataforma) de los exámenes puestos en anteriores 
convocatorias, para que los alumnos estén bien orientados y dispongan de información 
práctica. 

2.5. PREPARACIÓN PARA LA PRUEBA DE ACCESO AL CICLO FORMATIVO 
SUPERIOR 

El Departamento asume la preparación de la prueba de acceso al ciclo 
formativo superior en la materia de Geografía, una enseñanza no reglada que se 
impartirá según los contenidos académicos elaborados por parte del profesorado que 
imparte esta materia y que se subirán a la Plataforma, utilizando para ello material 
elaborado a nivel andaluz por CREA o utilizando material de elaboración propia. La 
enseñanza se plantea como una tutorización del profesorado respecto al avance 
lectivo que el alumnado haga con el material suministrado en la Plataforma, y también, 
por la corrección en clase (o consultas puntuales a través de la Plataforma) de los 
exámenes puestos en anteriores convocatorias, para que los alumnos estén bien 
orientados y dispongan de información práctica. 
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